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PresentaPresentación

Hace una década se presentó el Manual metodológico para la implementación 
de las Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica del CAB. Una publicación 
que marcó un antes y un después en la medición económica de las 

manifestaciones	culturales	y	ha	 logrado	posicionar	nuestra	Región	como	líder	en	 la	
valoración	de	los	efectos	económicos	de	las	actividades	y	productos	culturales	según	
los	estándares	del	sistema	de	contabilidad	de	Naciones	Unidas,	conocido	como	 las	
Cuentas	Nacionales.

Para	visibilizar	el	camino	que	ha	permitido	a	la	Región	llegar	hasta	aquí,	la	Organización	
del	Convenio	Andrés	Bello	realizó	un	balance	de	los	logros	y	obstáculos	de	los	países	
iberoamericanos	 que	 se	 sumaron	 en	 ese	 esfuerzo.	 Se	 espera	 igualmente,	 que	 esta	
publicación se convierta en un documento clave para entender los resultados de los 
países	a	la	fecha	y	como	una	fuente	de	consulta,	para	entender	los	nuevos	retos	a	los	
que se enfrentan intelectuales, artistas y gestores culturales para pensar la relación 
Cultura	y	Desarrollo	desde	nuestros	territorios.

“Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica” 
muestra, en cada una de sus páginas, cómo el CAB ha logrado 
convertirse en un centro de pensamiento y referencia para pensar 
las estadísticas de cultura.

Sabemos que en este camino nuestro principal acierto ha sido formular y enriquecer 
en	forma	constante	la	metodología,	haciendo	eco	de	las	necesidades	puntuales	de	los	
actores	culturales	de	 la	Región.	Por	ello,	nuestro	compromiso	es	continuar	el	 trabajo	
sostenido	 para	 que	 este	 instrumento	 de	 integración	 regional	 del	 CAB	 continúe	 sus	
aportes	a	la	articulación	de	las	carteras	ministeriales	al	interior	de	los	países	e	incentive	
el desarrollo de alianzas de cooperación sur-sur en pro de la generación de información 
comparable;	el	intercambio	de	experiencias	y	la	formación	de	personal	especializado.
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A todas las instituciones, los organismos internacionales y los agentes culturales que desde diversas 
esquinas de nuestra región han apoyado la implementación de las CSC, le extendemos nuestro 
agradecimiento e invitamos a fortalecer su accionar en pro de la valoración económica y social de las 
creaciones	iberoamericanas.	Más	aún	en	un	escenario	post	pandemia	2020,	donde	estaremos	llamados	
a	reivindicar	la	importancia	de	la	inversión	pública	y	privada	hacia	el	sector,	como	medida	estratégica	
para	garantizar	la	continuidad	de	los	estímulos	a	la	creación	y	el	acceso	de	nuestros	ciudadanos	a	la	
diversidad	de	los	mundos	simbólicos	que	nos	caracteriza.

No	será	una	tarea	fácil,	pero	como	lo	demuestra	el	Balance	que	a	continuación	se	presenta,	las	Cuentas	
Satélite	de	Cultura,	como	ninguna	otra	metodología,	le	permiten	a	los	países	de	la	región	poner	de	relieve	
los aportes económicos de sus autores, intérpretes y ejecutantes para la puesta a disposición una variada 
oferta	de	productos	culturales	en	el	mercado	y	la	salvaguardia	de	nuestros	conocimientos	tradicionales.	

La	metodología	de	 las	CSC	se	constituye	así	en	el	principal	 instrumento	de	 integración	cultural	de	
nuestro Organismo y es la mejor muestra del liderazgo del CAB en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo	Sostenible.

Delva Batista Mendieta 
Secretaria Ejecutiva 

Organización del Convenio Andrés Bello
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Primer Capítulo
Dos décadas del pensamiento 
cultural iberoamericano en pro de 
la valoración de la cultura

A  finales	del	siglo	XX	existía	una	incipiente	institucionalidad	cultural	en	la	mayoría	de	los	países	de	 Iberoamérica.	 Sólo	 España	 y	Colombia	 contaban	 con	ministerios	 de	 cultura	 propiamente	
constituidos,	Argentina	se	regía	por	una	Secretaría	de	Cultura,	México	impulsaba	su	acción	a	

través	de	un	Consejo	Nacional	de	Cultura;	mientras	los	demás	países	de	la	región	intentaban	configurar	
sus primeras instituciones nacionales de cultura1.

1	 Para	el	caso	de	España,	el	Ministerio	de	cultura	fue	creado	en	la	legislatura	de	1977.	En	Colombia,	la	Ley	397	conocida	como	la	
“Ley general de Cultura”, liquidó un organismo conocido como Colcultura que estaba adscrito al Ministerio de Educación para dar 
paso	al	actual	ministerio.	Por	su	parte,	en	Argentina,	desde	1981	se	creó	la	Secretaria	de	Cultura	que	hasta	hace	poco	rigió	la	política	
creativa	de	ese	país,	bajo	la	dependencia	de	la	Secretaria	de	Estado	de	la	Presidencia	de	la	república.	En	México,	CONACULTA	
desarrolló	desde	1988	sus	actividades	como	órgano	desconcentrado	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	Finalmente,	en	Chile,	
antes	del	año	2003	la	ejecución	del	tema	estaba	dividido	entre	el	Consejo	de	Monumentos	Nacionales	y	la	Dirección	de	Bibliotecas,	
Archivos	y	Museos,	conocida	como	la	DIBAM.

1
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Sin	lugar	a	dudas	no	se	trataba	de	un	momento	fácil	para	un	sector	como	el	cultural.	Por	un	lado,	desde	
la	praxis	política,	el	auge	del	neoliberalismo	promovía	el	recorte	del	presupuesto	del	Estado	e	invitaba	
a	la	racionalización	del	gasto	público;	por	el	otro,	el	auge	del	llamado	paradigma	de	la	Sociedad	de	la	
Información de Manuel Castells,	 invitaba	a	dejar	atrás	el	modelo	de	crecimiento	económico	centrado	
únicamente	en	la	acumulación	de	capital	y	en	valorar	el	rol	de	la	creatividad	como	activo	para	el	desarrollo.

Mientras	estos	desafíos	del	mundo	contemporáneo	aterrizaban	en	la	agenda	del	sector	cultural,	artistas	
y	gestores	cada	vez	más	empoderados	demandaban	acciones	directas	de	política	pública	para	aumentar	
la	circulación	de	los	bienes	y	servicios	culturales,	incentivar	el	acceso	público	a	las	expresiones	artísticas	y	
mejorar	la	competitividad	de	las	industrias	culturales.	Sin	embargo,	para	ese	momento,	la	institucionalidad	
cultural	carecía	no	sólo	de	recursos	económicos	para	hacer	frente	a	los	viejos	y	nuevos	desafíos,	sino	
fundamentalmente	 de	 herramientas	 técnicas	 que	 le	 permitiera	 corroborar	 el	 porqué	 la	 financiación	
pública	de	la	cultura	debería	ser	asumida	como	inversión	positiva	y	no	como	un	gasto	público	sin	efectos	
sociales,	culturales	y	económicos	para	los	países,	como	tradicionalmente	eran	asumidas	las	inversiones	
en	el	sector	por	las	autoridades	públicas	de	la	época.

Las	pocas	herramientas	disponibles	se	reducían	a	datos	no	monetarios	sobre	la	cantidad	de	bibliotecas,	
museos,	películas	rodadas	y	en	algunos	países,	como	España,	México	y,	Chile	información	parcial	sobre	
los	 hábitos	 culturales	 de	 sus	 ciudadanos.	 En	 ese	 contexto,	 los	 representantes	 de	 las	 instituciones	
del sector terminaban siendo invisibilizados en la disputa por recursos económicos escasos, frente 
a	demandas	de	ámbitos	como	la	educación,	salud	o	turismo	que	sí	 lograban	demostrar	 los	efectos	
directos	de	sus	industrias	en	las	economías	nacionales.	Precisamente	reconociendo	la	complejidad	de	
estos debates, el Convenio Andrés Bello en el año 1999 creó el Programa Economía y 
Cultura para pensar los grandes desafíos de cultura en el siglo XXI. Convirtiéndose esta 
iniciativa en el hito fundacional del proceso que a la fecha se desarrolla, tal como se puede observar en 
la	línea	del	tiempo.	

En	este	marco,	en	mayo	de	2000,	el	Organismo	convocó	al	Seminario	internacional	La tercera cara de 
la moneda.	Por	primera	vez,	reconocidos	economistas,	filósofos,	sociólogos	y	ministros	de	cultura	se	
reunieron	para	reflexionar	sobre	la	relación	cultura	y	economía	a	la	luz	de	los	desafíos	del	siglo	XXI.	No	
se trató simplemente de un encuentro entre grandes exponentes como Jesús Martin Barbero, Néstor 
García Canclini, Martin Hopenhayn o Carlos Monsiváis;	fue	el	punto	de	partida	de	una	década	prolífera	
del	pensamiento	cultural	latinoamericano.	El	diálogo	de	estos	autores	sentó	las	bases	de	la	economía	de	
la	cultura	de	la	Región	y	direccionó	el	camino	de	la	sociología	de	la	cultura	latinoamericana2.

2	 Durante	el	encuentro	hubo	tres	grandes	ejes	de	discusión	que	merecen	ser	destacados.	En	primer	lugar,	hubo	una	reflexión	
sobre	 los	efectos	económicos	del	 crecimiento	y	 la	 recesión	en	el	gasto	público	y	privado	cultural,	 en	una	época	en	 la	que	 la	
inestabilidad	económica	y	la	frecuencia	de	las	crisis	financieras	hacía	al	sector	vulnerable	la	dinámica	macroeconómica.	Segundo,	
los	participantes	se	preguntaron	cómo	se	podía	fortalecer	el	comercio	interregional	de	bienes	y	servicios	culturales	para	visibilizar	
aquellas	voces	que	estaban	en	la	periferia	cultural	latinoamericana	(Hopenhayn,	2001).	En	tercer	lugar,	existió	una	inquietud	puntual	
por	la	información	proporcionada	por	los	estudios	de	consumo	cultural	para	entender	cómo	éstos	podían	entregar	información	útil	
para	que	los	gestores	culturales	pudieran	responder	a	los	retos	de	la	llamada	sociedad	del	conocimiento.
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Las memorias de este Seminario son hasta hoy una prueba fehaciente de cómo la ruta de investigación 
planteada	en	ese	momento	sigue	siendo	vigente.	Puesto	que,	reconociendo	la	necesidad	de	introducir	
elementos de racionalidad económica, el grupo de intelectuales le recomendó al CAB iniciar la valoración 
de la cultura dedicando sus esfuerzos al desarrollo de indicadores monetarios que les permitieran a los 
países	corroborar	la	importancia	de	privilegiar	el	uso	de	recursos	públicos	para	subsidiar	actividades	tan	
disimiles	como	la	literatura,	el	cine	o	el	teatro.	De	manera	tal	que,	a	partir	de	los	aprendizajes	en	la	adopción	
de	metodologías	cuantitativas,	posteriormente	la	Región	tuviera	la	capacidad	instalada	necesaria	para	
definir	esquemas	de	valoración	capaces	de	visibilizar	los	aportes	del	capital	social	y	cultural	al	Desarrollo.

A. El camino para formular las Cuentas Satélites de Cultura

El	derrotero	definido	en	el	2000,	 le	permitió	al	CAB	tener	un	plan	de	acción	claro	para	sus	acciones	
posteriores bajo el proyecto Cultura y Economía.	Para	avanzar	en	ese	sentido,	en	mayo	del	2002,	el	
organismo convocó en Buenos Aires el Encuentro Internacional la Cultura como factor de Desarrollo 
e Integración Regional de	 la	mano	 de	 la	 Cámara	 Argentina	 de	 Productores	 Artísticos	 y	 Culturales,	
CAPAC,	y	la	Comisión	Empresaria	Mipymes	MERCOSUR.	En	este	espacio,	se	definió	que	las	líneas	de	
investigación del proyecto Cultura y Economía	se	deberían	enfocar	en	el	desarrollo	de	estudios	sobre	los	
aportes	de	los	bienes	y	servicios	culturales	a	la	economía	de	los	países	de	la	Comunidad	Andina,	a	través	
de	la	cuantificación	de	variables	tales	como	la	incidencia	en	el	producto	bruto	interno,	la	producción,	las	
ventas,	el	empleo,	el	pago	de	los	derechos	de	autor	y	las	exportaciones	e	importaciones.

En poco menos de tres años, el equipo técnico del CAB generó los lineamientos técnicos para el 
desarrollo	de	investigaciones	sobre	los	aportes	económicos	de	la	cultura	a	las	economías	nacionales	de	
Bolivia,	Chile,	Colombia,	Perú	y	Venezuela;	así	como	estudios	específicos	sobre	los	sectores	fonográfico,	
cinematográfico,	 el	patrimonio	material	 (Cartagena de Indias y el Centro Histórico de Bogotá)	 y	 el	
disfrute del patrimonio inmaterial (Fiestas).	Un	total	de	13	publicaciones,	tal	como	se	puede	observar	
en	 el	 Recuadro	 1,	 son	 producto	 de	 esta	 fase	 de	 exploración	 sobre	 cómo	 medir	 desde	 una	 visión	
iberoamericana los efectos directos de las actividades productivas de la cultura, bajo el liderazgo del 
pensador	latinoamericano	Germán	Rey	y	la	economista	Silvia	Amaya,	y	la	aplicación	metodológica	en	
cada	país	de	reconocidos	profesionales	y	centros	de	investigación.
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TITULO INSTITUCIONES AUTORES AÑO PORTADA

Sistema Jurídico 
de incentivos 
económicos a la 
cultura en los países 
del Convenio  
Andrés Bello

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Convenio 
Andrés	Bello.

Castellanos 
Valenzuela	Gonzalo 2003

El impacto 
económico de las 
industrias culturales 
en Colombia.

Ministerio de Cultura 
de Colombia, 
CERLALC, Convenio 
Andrés	Bello.

Germán	Rey,	Javier	
Machicado, Rafael 
Gutiérrez	Giraldo,	
Omar López Olarte

2003

Impacto del sector 
Cinematográfico 
sobre la economía 
colombiana: 
Situación actual y 
perspectivas

Ministerio de Cultura 
de Colombia, 
Proimágenes	en	
movimiento y 
Convenio  
Andrés	Bello.

Fedesarrollo, Luis 
Alberto Zuleta, Lino 
Jaramillo	G,	Mauricio	
Reina	E.

2003

Impacto del sector 
fonográfico en 
la economía 
colombiana.

Ministerio de Cultura 
de Colombia, 
Asociación de 
Productores	
e Industriales 
Fonográficos	de	
Colombia, Convenio 
Andrés Bello

Fedesarrollo, Luis 
Alberto Zuleta,  
Lino	Jaramillo

2003
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Impacto de la  
cultura en la 
economía chilena

Ministerio de 
Educación de 
Chile, Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Convenio 
Andrés Bello

Consejo Nacional 
de la Cultura y las 
Artes de Chile, 
Universidad De 
Artes y Ciencias 
Sociales ARCIS

2003

Impacto económico 
del patrimonio del 
Centro histórico de 
Bogotá D.C

Alcaldía	Mayor	de	
Bogotá,	Corporación	
la Candelaria, Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Convenio 
Andrés Bello

Luis Alberto Zuleta, 
Lino	Jaramillo. 2003

Entre la champeta 
y la pared. El futuro 
económico y cultural 
de la industria 
discográfica de 
Cartagena 

Ministerio de Cultura 
de Colombia, 
Observatorio del 
Caribe Colombiano, 
Convenio  
Andrés	Bello.

Carmen Abril, 
Mauricio	Soto.	 2004

Los trabajadores 
del sector Cultural 
de Chile. Estudio de 
caracterización

Convenio  
Andrés Bello

Departamento 
de Estudios y 
documentación del 
Consejo Nacional 
de la Cultura y las 
Artes de Chile

2004
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La fiesta, la otra 
cara del patrimonio, 
valoración de su 
impacto económico, 
cultural y social

Convenio  
Andrés Bello

Olga	Pizano	
Mallarino, Luis 
Alberto Zuleta, Lino 
Jaramillo,	Germán	
Rey

2004

Dinámica  
económica de la 
cultura en Bolivia

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico de 
Bolivia, Convenio 
Andrés Bello

Eduardo López, 
Erick Torrico, 
Alejandra Baldivia

2005

El impacto 
económico de la 
cultura en Perú

Convenio  
Andrés Bello

Instituto de 
Investigación de la 
Escuela	Profesional	
de Turismo y 
Hotelería	de	la	
facultad de Ciencias 
de la comunicación, 
turismo	y	Psicología	
de la Universidad 
San	Martín	de	
Porres	de	Perú

2005

La dinámica de la 
cultura en Venezuela 
y su contribución  
al PIB

Ministerio de 
Educación Cultura 
y Deportes de 
Venezuela, CONAC, 
Convenio  
Andrés Bello

Carlos Enrique 
Guzmán	Cárdenas,	
Yesenia Medina, 
Yolanda Quintero 
Aguilar.

2005
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Cartagena de Indias, 
impacto económico 
de la zona histórica

Convenio Andrés 
Bello, Corporación 
Centro Histórico de 
Cartagena de Indias

Luis Alberto Zuleta, 
Lino	Jaramillo. 2006

Tras	la	entrega	de	estas	investigaciones,	el	CAB	publicó	en	el	2005	un	informe	ejecutivo	que	permitió	
tener	una	mirada	preliminar	sobre	la	contribución	de	las	 industrias	culturales	al	PIB	de	cada	país,	así	
como	sobre	las	tendencias	y	las	peculiaridades	de	los	sectores	creativos	analizados.	Al	mismo	tiempo,	
esta revisión evidenció que era imposible lograr una comparabilidad y compatibilidad de los datos a 
partir	de	la	información	recopilada,	puesto	que	existían	dos	problemas	fundamentales.	Por	un	lado,	era	
preciso	definir	con	más	precisión	estadística	cuáles	eran	los	objetos	de	medición,	así	como	los	indicadores	
y	métodos	de	valoración	más	pertinentes	para	el	sector	cultural	de	acuerdo	al	contexto	iberoamericano.	
Por	otro,	ese	primer	análisis	comparativo	reveló	la	necesidad	de	generar	unos	lineamientos	técnicos	que	
les	permitieran	a	 los	países	mejorar	 la	calidad	de	sus	fuentes	de	 información	primaria,	puesto	que	 la	
mayoría	de	estos	carecía	de	inventarios	o/y	sistemas	de	información	consolidados	que	dieran	cuenta	de	
la	dimensión	de	sus	sectores	culturales.

A partir de esos hallazgos, fue evidente para los investigadores del proyecto Economía y Cultura, que 
era	preciso	ser	más	arriesgados	y	avanzar	en	el	desarrollo	de	una	metodología	iberoamericana	capaz	
de	establecer	un	lenguaje	y	marco	de	valoración	económica	común;	pero	que	sobre	todo,	les	permitiera	
generar	 un	 método	 de	 valoración	 de	 los	 flujos	 económicos	 de	 la	 cultura	 para	 utilizar	 los	 mismos	
estándares,	conceptos	y	reglas	contables	que	se	utilizaban	para	valorar	a	otros	sectores	económicos	como	
la	manufactura,	las	confecciones	o	el	turismo.	Especialmente,	porque	ante	los	recortes	presupuestarios	a	
los	cuales	se	enfrentaban	en	esa	primera	década	del	siglo	XXI,	los	voceros	de	las	instituciones	culturales	
requerían	 de	 argumentos	 contundentes	 para	 demostrar	 el	 porqué	 los	 presupuestos	 destinados	 a	 la	
promoción	de	las	actividades	culturales	debían	ser	considerados	como	inversión	y	no	como	un	gasto	sin	
efectos	en	la	economía	nacional.	

Para	este	fin,	el	equipo	de	especialistas	encontró	en	la	experiencia	de	los	sectores	del	turismo	y	la	educación	
una	posible	vía	para	resaltar	aquello	que	tanto	buscaban	en	ese	momento:	corroborar	el	impacto	de	la	
cultura	en	función	del	Producto	Interno	Bruto.	Es	decir,	demostrar	que	las	actividades	y	los	productos	
de	ciertos	sectores	no	tradicionales	generaban	recursos	significativos	para	 las	economías	nacionales	
bajo	el	llamado	modelo	metodológico	de	las	Cuentas	Satélites.	Una	expresión	propia	del	lenguaje	de	la	
contabilidad nacional que resultaba incluso exótica en ese momento, pero con la que poco a poco los 
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https://books.google.com.co/books?id=7ShPWTLKId0C&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.com.co/books?id=7ShPWTLKId0C&printsec=frontcover&hl=es
https://books.google.com.co/books?id=7ShPWTLKId0C&printsec=frontcover&hl=es
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investigadores del proyecto Cultura y Economía se fueron familiarizando puesto que se trataba de una 
opción que generaba el Sistema de Cuentas Nacionales (SNC) para “ampliar la capacidad analítica de 
la contabilidad nacional a otras áreas de interés social (…) de manera flexible”	(SCN,	1993,	p.930).

Qué es el Sistema de Cuentas Nacionales y las 
Cuentas Satélites
El Sistema de Cuentas Nacionales, SCN, es un conjunto de recomendaciones expresadas en 
lineamientos	de	contabilidad	(conceptos,	definiciones,	clasificaciones	y	reglas)	que	permiten	conocer	
el	desempeño	económico	de	un	país	durante	un	período	determinado.	Como	marco	contable,	el	
SCN	elabora	y	presenta	los	datos	económicos	en	un	formato	destinado	al	análisis	económico,	a	la	
toma	de	decisiones	y	a	la	formulación	de	la	política	económica.	

El	SCN	ofrece	así	un	lenguaje	común	que	da	información	sobre	 las	actividades	productivas	y	 la	
distribución	de	los	flujos	económicos	entre	los	agentes	que	participan	del	consumo	intermedio,	el	
consumo	final,	la	producción	exportada	y	las	importaciones,	las	transferencias	a	otras	unidades	y	al	
exterior	y	el	ingreso	disponible,	el	ahorro	y	su	utilización.	(SCN,	1993;	pp.	9	y	10).

Este	 conjunto	 de	 recomendaciones	 contables	 existe	 desde	 1953	 y	 actualmente	 su	 revisión	 y	
actualización	está	a	cargo	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas.	En	el	año	1993,	el	SCN	introdujo	
la opción de incluir nuevos cuadros para analizar sectores económicos no tradicionales de la 
economía.	Desde	ese	momento,	las	Cuentas	Satélite	permiten	“ampliar	la	capacidad	analítica	de	la	
contabilidad	nacional	a	determinadas	áreas	de	interés	social	de	una	manera	flexible	y	sin	sobrecargar	
o	distorsionar	el	sistema	central”	(SCN,	1993),	a	través	del	uso	del	uso	de	clasificaciones	y	marcos	
contables alternativos e introducir, si es necesario, dimensiones adicionales para vincular fuentes y 
datos	físicos	al	estudio.

De	esta	manera,	siguiendo	 los	parámetros	del	sistema	de	contabilidad	que	manejaban	 los	 Institutos	
nacionales	 de	 estadística	 y	 los	 Bancos	 centrales,	 el	 sector	 cultural	 podría	 formular	 un	 abordaje	
metodológico	que	se	rigiera	bajo	los	mismo	estándares,	conceptos	y	sistemas	de	reglas	contables	que	
se	utilizaban	para	valorar	el	peso	de	sectores	como	la	manufactura,	la	agricultura	o	el	comercio.

Para	avanzar	hacia	ese	nuevo	modelo	de	valoración,	a	lo	largo	del	2005	el	Organismo	promovió	con	el	
apoyo	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	el	diálogo	entre	expertos	en	el	Sistema	de	Cuentas	
Nacionales.	 El	 grupo	 conformado	 por	 José	 Venegas	 de	 Chile,	 Marion	 Pinot	 de	 Francia,	 Magdalena	
Cortés	y	Enrique	Pinzón	de	Colombia	y	otros	especialistas	que	conocían	a	fondo	 las	aproximaciones	
epistemológicas	 de	 la	 cultura	 iberoamericana,	 como	 fueron	 Jesús	 Martín	 Barbero,	 Luis	 Stolovich,	

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf
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Paulina	Soto,	Germán	Rey	y	Ernesto	Piedras3.	Después	de	tres	encuentros	internacionales	entre	estos	
investigadores,	en	enero	del	2006	se	presentó	la	versión	preliminar	del	Manual Metodológico de las 
Cuentas Satélites de Cultura.

No	 obstante,	 esa	 primera	 versión	 no	 logró	 definir	 claramente	 cuál	 era	 el	 objeto	 de	medición	 de	 las	
Cuentas	Satélites	de	Cultura.	Era	preciso	reflexionar	más	a	fondo	sobre	 lo	qué	significaba	pensar	en	
las actividades culturales como procesos productivos que generaban bienes y servicios susceptibles de 
ser	intercambiados.	Fue	así,	como	el	CAB	decidió	avanzar	hacia	una	segunda	versión	del	Manual	de	la	
mano	de	la	estadística	Marion	Libreros,	quien	además	de	ser	experta	en	Cuentas	Nacionales	y	conocer	
las	dificultades	de	estos	sistemas	de	medición	en	América	Latina,	había	participado	del	diseño	de	 la	
Cuenta	Satélite	de	Turismo	para	la	Organización	Mundial	de	Turismo.	A	lo	largo	de	tres	años	y	teniendo	
como base los estudios pilotos que sobre la materia adelantaban Chile, Colombia y España, el CAB se 
concentró	en	la	formulación	de	esta	metodología.

Durante este proceso, se dieron varios aprendizajes entre los que se destacaron la imposibilidad de 
estimar el impacto económico directo e indirecto de la cultura 
a	través	de	una	metodología	única,	así	como	la	necesidad	
de	 continuar	 avanzando	 en	 el	 diseño	 de	 métodos	 más	
cualitativos si la intención era demostrar los efectos sociales 
y	culturales	de	las	actividades	culturales.	Precisamente	en	
concordancia con ello, el CAB promovió entre el 2005 
y el 2006 el análisis del consumo cultural desde 
la llamada sociología de la cultura, cuyo texto 
más emblemático al respecto correspondió al 
editado por Guillermo Sunkel sobre el Consumo 
Cultural en América Latina. En este libro varios 
de los intelectuales que apoyaban el proyecto Cultura y 
Economía	plantearon	preguntas	claves	para	pensar	en	las	
prácticas	 de	 acceso	 y	 participación	 cultural	 en	 la	 región.	
Desafortunadamente,	 después	 del	 2006	 esa	 línea	 de	
trabajo no se continuó y el CAB se enfocó exclusivamente 
en	proponer	las	CSC.	

Fue	 así	 como	 en	 2009,	 justo	 una	 década	 después	 de	
comenzar	la	reflexión	sobre	la	relación	Cultura	y	Economía,	
el Organismo presentó el Manual Metodológico de las CSC 

3	 La	lista	de	participantes	incluyó	a	Jacob	Ryten	de	Canadá,	José	Venegas	de	Chile,	Marion	Libreros	de	Francia	y	Evaristo	Arrieta	
y	Magdalena	Cortés	de	Colombia,	como	expertos	en	Cuentas	Nacionales.	Como	expertos	en	economía	de	la	cultura	participaron	
Bruce	Seaman	de	Estados	Unidos,	Luis	Stolovich	de	Uruguay,	y	Ernesto	Piedras	de	México.	Como	expertos	en	cultura	participaron	
Paulina	Soto	Labbé	de	Chile,	Jesús	Martín	Barbero	de	España,	Germán	Rey	y	Sylvia	Amaya	de	Colombia.

 
Manual Metodológico de las CSC.
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http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
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conjuntamente	 con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	Desarrollo	 (BID)	 y	 la	 Agencia	 Española	 para	 la	
Cooperación	Internacional	al	Desarrollo	(AECID),	instituciones	que	aportaron	recursos	económicos	
significativos	para	el	impulso	del	proyecto.

El	planteamiento	por	primera	vez	de	un	marco	común	pensado	desde	la	región	y	que	ofrecía	claridad	sobre	
qué	medir,	cuáles	son	las	fuentes	de	información	y	cómo	procesar	la	información,	motivó	la	adopción	de	
esta	metodología	por	parte	de	diversos	países	de	la	Región,	no	solamente	por	aquellos	Estados	que	en	
ese momento eran parte del Convenio Andrés Bello, sino también en otros como Argentina y Brasil que 
se	animaron	a	diseñar	estrategias	nacionales	para	seguir	los	lineamientos	técnicos	de	esta	metodología.

“En América Latina se observó un impulso sin precedentes en el desarrollo de las 
Cuentas Satélite de la Cultura (CSC), lo que ha puesto a la región a la vanguardia 
de estos esfuerzos. Aunque ya había experiencias puntuales de desarrollo de cuentas 
satélite en áreas de salud o medio ambiente, no hubo sector que acogiera con mayor 
entusiasmo este esfuerzo, aún cuando se tratara de un desafío mayúsculo debido a 
la relativa escasez de estadísticas, pero sobre todo a la resistencia que sus promotores 
encontraban entre los mismos actores de la cultura a concebir posibles manifestaciones 
cuantitativas y, más aún, monetarias del quehacer artístico y cultural.” 

Ernesto Espindola. Experto en estadísticas culturales de la CEPAL

Para	el	2012,	Argentina,	Chile,	Colombia,	España	y	Uruguay	ya	habían	publicado	sus	primeros	resultados	
de	las	Cuentas	Satélites,	en	cuanto	a	países	como	Bolivia,	Costa	Rica,	Ecuador,	México	y	Perú	estaban	
formulando	 sus	 planes	 de	 implementación	 de	 la	 metodología.	 Sin	 duda,	 el	 interés	 por	 este	 marco	
metodológico	se	incrementaba	en	la	medida	que	los	países	socializaban	sus	primeros	resultados	en	las	
reuniones intergubernamentales que se desarrollaron durante los años posteriores a la publicación del 
Manual.	No	en	vano,	en	la	mayoría	de	los	espacios	de	cooperación	regional	del	sector	cultural	el	tema	se	
convirtió	en	una	referencia	obligada,	toda	vez	que	los	países	demandaban	la	destinación	de	los	fondos	
de	cooperación	específicos	para	impulsar	la	implementación	de	las	CSC	y	solicitaban	la	incorporación	del	
tema	en	las	agendas	estratégicas	de	la	región.	

Para	 destacar	 sólo	 algunos	 de	 los	 diversos	 espacios	 regionales	 y	 documentos	 técnicos	 donde	 a	 la	
metodología	se	 le	dio	protagonismo	están	las	declaraciones	de	la	XV	Conferencia	Iberoamericana	de	
Cultura,	celebrada	en	Salamanca	en	2012;	la	Decisión	782	del	2013	de	la	Comunidad	Andina	que	diseñó	
el Programa de “Armonización Estadística y Cuentas Satélites de Cultura”;	la	XLI	Reunión	Ordinaria	
de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	de	los	Países	del	Sistema	de	Integración	Centroamericana,	realizada	
en	Costa	Rica	en	el	2013,	y	la	declaración	de	la	XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno del año 2014.	Igualmente,	su	implementación	ha	sido	recomendada	como	prioridad	de	política	
pública	por	estudios	regionales	como	Avanzar en la construcción de un espacio cultural compartido: 
la cultura y su contribución al desarrollo económico en Iberoamérica	de	CEPAL	y	el	libro	La Economía 
Naranja, una oportunidad infinita	del	BID.

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC782.pdf
https://www.segib.org/xxiv-cumbre-iberoamericana-veracruz-2014-todos-los-documentos/
https://www.segib.org/xxiv-cumbre-iberoamericana-veracruz-2014-todos-los-documentos/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/1501-avanzar-la-construccion-un-espacio-cultural-compartido-desarrollo-la-carta
https://www.cepal.org/es/publicaciones/1501-avanzar-la-construccion-un-espacio-cultural-compartido-desarrollo-la-carta
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-lanza-el-libro-sobre-economia-creativa-y-cultural-la-economia-naranja-una
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-lanza-el-libro-sobre-economia-creativa-y-cultural-la-economia-naranja-una
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B. Retroalimentación de la Metodología

Ante	el	dinamismo	de	este	panorama,	a	comienzos	del	2013,	el	CAB	impulsó	una	estrategia	regional	
para	el	fortalecimiento	de	las	Cuentas	Satélites	de	Cultura	que	tenía	como	pilares	básicos	la	formación	
de	 profesionales	 especializados	 en	 la	 economía	 de	 la	 cultura4	 y	 la	 publicación	 de	 una	 Guía	 de	
implementación	de	 las	CSC.	Con	este	último	objetivo	se	daba	cumplimiento	a	 la	 tarea	planteada	en	
el	Manual	del	2009,	según	el	cual	tras	algunos	años	de	implementación	de	la	metodología	era	preciso	
analizar	las	experiencias	de	los	países	de	la	región	para	proceder	al	diseño	de	recomendaciones	prácticas	
que	facilitarán	la	adopción	del	sistema.

Hacia	mediados	del	2013,	con	este	postulado	el	CAB	creó	la	Mesa de Trabajo Virtual para el diagnóstico 
de necesidades de las CSC. Su objetivo fue revisar los procedimientos técnicos que utilizaba cada 
país	para	adaptar	la	metodología,	encontrando	rápidamente	diferencias	significativas	en	los	procesos	
de	implementación	e	incluso	malas	interpretaciones	del	concepto	central	de	la	metodología:	el	campo	
cultural.	Es	decir,	de	aquellas	actividades	y	productos	culturales	que	deberían	ser	medidos	en	aras	de	
garantizar	la	comparabilidad	y	compatibilidad	de	los	datos.

A	través	de	este	balance	de	experiencias,	en	el	que	participó	un	técnico	de	la	CSC	por	país,	se	identificó	
que	 la	mayoría	de	 los	países	 se	habían	 concentrado	en	 calcular	 el	 aporte	de	 la	 cultura	 al	 agregado	
macroeconómico	 del	 PIB	 y	 el	 empleo;	 olvidando	 que	 para	 ilustrar	 los	 efectos	 económicos	 de	 las	
actividades	culturales	es	igualmente	relevante	proceder	al	análisis	de	la	financiación,	el	gasto	público	y	
privado	en	cultura.	

Adicionalmente,	se	detectó	que	varios	de	los	países	interesados	en	iniciar	la	adopción	de	la	metodología	
como	 El	 Salvador,	 Perú	 y	 República	 Dominicana	 se	 enfrentaban	 a	 problemas	 estructurales	 de	 sus	
sistemas	de	información	cultural,	puesto	que	carecían	de	datos	confiables	en	la	materia;	mientras	que	
otros	países,	 como	Bolivia,	Ecuador	y	Brasil	 tenían	no	sólo	deficiencias	 técnicas	en	sus	Sistemas	de	
Cuentas	Nacionales,	sino	que	carecían	de	información	económica	sobre	el	sector	cultural	o	tenían	una	
alta	inestabilidad	del	personal	dedicado	a	estos	procesos	de	medición.	

Considerando	esos	hallazgos,	el	CAB	convocó	en	febrero	de	2014	a	la	Reunión Internacional para la 
Actualización de la Metodología de Cuentas Satélite de Cultura (CSC), con el apoyo del Ministerio de 
Juventud	y	Cultura	de	Costa	Rica.	En	este	encuentro	del	que	participaron	instancias	internacionales	como	
la	CEPAL,	la	SEGIB,	la	OEA,	la	OEI	y	la	oficina	regional	de	UNESCO	en	Costa	Rica,	se	identificaron	las	
temáticas	sobre	las	cuales	era	crucial	generar	recomendaciones	y	ejemplos	para	guiar	a	los	países	en	la	
implementación	de	las	CSC.	De	esta	forma,	durante	el	proceso	de	retroalimentación	de	la	metodología	de	
las	CSC,	se	conformó	un	Comité	de	Expertos,	conformado	por	Marion	Pinot,	autora	del	Manual	del	2009,	

4	 Para	estos	efectos,	el	Organismo	impulsó	la	formación	de	profesionales	en	economía	de	la	cultura	a	través	de	la	puesta	en	
marcha	del	 curso	virtual	Economía	y	Cultura.	Desde	ese	momento	a	 la	 fecha,	el	CAB	ha	 realizado	 tres	ediciones	del	mismo,	
formado	más	de	80	profesionales	y	publicado	el	Manual	de	implementación	de	las	CSC.

http://convenioandresbello.org/cab/cultura/actualizacion-de-la-metodologia/
http://convenioandresbello.org/cab/cultura/actualizacion-de-la-metodologia/
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Liliana Ortiz, Francisco Carrillo y Diana Rey, encargada de 
proponer	los	cambios	y	generar	los	lineamientos	para	la	Guía.	
Tras	dos	años	de	revisión,	a	finales	del	2015,	el	Organismo	
presentó la Guía para la implementación de las CSC en 
Iberoamérica.	Texto	que	actualmente	rige	la	metodología	y	
que	está	estructurado	en	tres	grandes	secciones.	

La	primera	parte	de	esta	Guía	 fue	enfocada	en	ofrecer	 a	
cualquier profesional del sector cultural un panorama sobre 
los antecedentes de la medición cultural, las diferentes 
corrientes	de	análisis	y	los	conceptos	básicos	para	entender	
el	alcance	de	las	Cuentas	Satélites	de	Cultura.	La	segunda	
parte, titulada Aspectos conceptuales y metodológicos 
de las Cuentas Satélite Culturales, presenta los detalles 
puntuales sobre cómo calcular cada cuenta y presentar los 
resultados,	 incluyendo	 ejemplos	 ilustrativos	 al	 respecto.	
Y, la tercera parte, presenta las Condiciones mínimas y 
acciones recomendadas,	 que	 define	 los	 pasos	 previos5 
que	deberían	 recorrer	 los	países	antes	de	avanzar	 en	 las	
CSC, en aras de evitar la dispersión de esfuerzos técnicos 
y	 recursos	 económicos,	 en	 la	 que	 ciertos	 países	 estaban	
incurriendo	para	implementar	las	CSC,	pero	que	no	tenían	
las	condiciones	de	partida	necesarias	para	avanzar.	Dicho	
instrumento	se	generó	con	la	participación	activa	del	Instituto	de	Estadísticas	de	Unesco	y	la	CEPAL,	
organismos que para ese momento estaban recibiendo varias solicitudes desde los institutos nacionales 
de	estadística	para	emprender	estos	procesos.

En	esa	misma	línea,	pero	en	función	de	los	países	que	ya	cumplían	con	las	condiciones	mínimas	para	
comenzar	la	medición,	la	Guía	incluyó	la	Hoja de Ruta para la ejecución de las Cuentas Satélites de 
Cultura.	Un	guion	de	10	recomendaciones	políticas	y	 técnicas	que	tiene	como	objetivo	ayudar	en	 la	
definición	de	un	plan	de	trabajo	para	aquellos	países	interesados	en	iniciar	el	proceso.

Este	derrotero	de	la	Guía	fue	ampliamente	acogido	por	la	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	de	
Iberoamérica	de	2015	realizada	en	México,	que	en	su	Declaración	anima	a	los	países	a	basarse	en	esta	
Hoja	de	Ruta	para	garantizar	el	éxito	de	las	CSC.	

Hoy, a puertas de la tercera década del siglo XXI, tras dos décadas de trabajo en 
pro de la valoración de la cultura, es claro que el CAB ha logrado exitosamente 

5 Entre los que se destacan la consolidación de las cuentas nacionales, el desarrollo de estudios de caracterización del sector 
cultural, el intercambio de información, el acompañamiento de equipos técnicos involucrados en otras cuentas satélites y la 
inclusión	de	la	cuenta	en	los	planos	estadísticos	de	los	países.

Guía para la implementación de las 
CSC en Iberoamérica.

 Ir a la publicación

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Condiciones_Minimas_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.doc
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Condiciones_Minimas_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.doc
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Hoja_de_Ruta_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.docx
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Hoja_de_Ruta_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.docx
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
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posicionarse como el organismo iberoamericano 
líder para pensar la relación Cultura y Desarrollo; 
ha promovido la formación de profesionales especializados 
en este tema y de manera destacada, formuló, promovió la 
implementación y ha sido responsable de la retroalimentación 
participativa	 de	 la	 metodología	 de	 las	 Cuentas	 Satélites	
de	 Cultura.	 Un	 documento	 práctico	 que	más	 allá	 de	 una	
publicación	 propiamente	 dicha	 se	 ha	 configurado	 en	 el	
principal instrumento de integración iberoamericana del 
ámbito	 cultural	 generado	 por	 el	 Convenio	 Andrés	 Bello	
hasta	la	fecha.	

No en vano, ha sido la suma de esfuerzos institucionales 
e incluso personales de varios expertos comprometidos 
con	nombre	propio	en	generar	derroteros	prácticos	para	la	
puesta en valor de las expresiones culturales de la Región, 
lo	que	ha	garantizado	que	la	metodología	haya	trascendido	
de	 ser	 un	 instrumento	 técnico	 dirigido	 a	 un	 público	
especializado	 de	 cuentistas	 nacionales	 y	 estadísticos	
culturales, a un enunciado incluido en todas las agendas de 
política	cultural	multilateral	iberoamericana	y	el	motor	para	
la	puesta	en	marcha	de	políticas	de	las	carteras	de	cultura	y	
estadística	en	pro	de	la	generación	de	estadísticas	básicas.

C. El multilateralismo: aliado estratégico de la 
implementación de las CSC en Iberoamérica

El	 multilateralismo	 ha	 sido	 fundamental	 para	 el	 proceso	 de	 implementación	 de	 la	 metodología	
en	 Iberoamérica.	 Aún	 sin	 tener	 una	 agenda	 conjunta	 al	 respecto,	 la	 mayoría	 de	 los	 organismos	
intergubernamentales con presencia en la región que promueven el sector cultural se han comprometido 
con	la	implementación	de	la	metodología,	ante	la	efervescencia	con	la	cual	varias	carteras	de	cultura	han	
demandado	la	necesidad	de	impulsar	programas	de	financiación,	formación	y	asesoría	técnica	que	les	
permita	viabilizar	sus	proyectos	de	Cuentas	Satélites	de	Cultura.	Es	así,	como	las	principales	cumbres	
de ministros de cultura de la región han abordado el tema, entre estas la Reunión Interamericana de 
Ministros y Máximas Autoridades de Cultura	 de	 la	 Organización	 de	 Estados	 Americanos	 (OEA);	 la	
Conferencia	Iberoamericana	de	Cultura,	en	dos	ocasiones	2012	y	2014;	y,	la	Reunión	Ordinaria	de	Jefes	
de	Estado	y	de	Gobierno	de	los	Países	del	Sistema	de	Integración	Centroamericana	(SICA)	de	2013.

Sin	duda,	la	incorporación	del	tema	en	estas	agendas	ha	impulsado	el	desarrollo	de	acciones	específicas	
por	parte	de	diversos	organismos	de	cooperación.	Entre	las	más	destacadas	se	encuentra	el	apoyo	a	

Hoja de Ruta para la ejecución de 
las Cuentas Satélites de Cultura.

 Ir a la publicación

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Hoja_de_Ruta_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.docx
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Hoja_de_Ruta_Implementacion_Cuentas_Satelite_Cultura.docx
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la armonización de planes de trabajo de la CSC que ha impulsado la Comunidad Andina, CAN, para 
intercambiar	 experiencias	 y	 aprendizajes	 que	 faciliten	 la	 implementación	 de	 la	 metodología.	 En	 el	
2013,	como	parte	de	este	proceso,	expidió	la	Decisión 782, una normativa regional que dio pasó a la 
creación	del	“Programa	de	armonización	de	las	estadísticas	culturales”.	A	partir	de	ese	momento,	dicho	
Organismo	motivó	la	adaptación	del	sistema	de	clasificación	de	las	actividades	económicas	de	Naciones	
Unidas	(CIUU,	rev	3)	al	sector	cultural	y	la	definición	de	las	actividades	culturales	que	deberían	ser	objeto	
de	medición	común	en	la	región.

“El auge de las CSC no se puede explicar sin contar con el Manual del Convenio 
Andrés Bello publicado en 2009, y actualizado en 2015. Pero tuvieron que concurrir 
previamente o a la par voluntades políticas a nivel regional, movilizadas en buena 
medida a partir del sistema de Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno que comprendía conferencias ministeriales sectoriales incluido el sector 
cultural, y que se plasmaron en instrumentos como la Carta Cultural Iberoamericana 
en 2006. Estos espacios, entre otros, permitieron progresar en el reconocimiento del 
papel secundario de la cultura en las políticas públicas y, por tanto, en los presupuestos 
gubernamentales”.

Ernesto Espindola. Chile. 

Principales resultados del Proyecto de Armonización 
de las Cuentas Satélites de Cultura de Bolivia, Perú, 
Ecuador y Colombia
Esta	iniciativa	desarrollada	entre	los	años	2014	a	2017,	por	los	cuatro	ministerios	de	cultura	de	
estos	países	andinos,	logró	establecer	acuerdos	básicos	para	medir	las	actividades	y	productos	de	
4	de	los	12	sectores	culturales	definidos	por	la	metodología	del	CAB:	(I)	Audiovisual,	(II)	Libros	y	
publicaciones,	(III)	Artes	escénicas	y	(IV)	Música.	Tras	el	trabajo	de	armonización	de	los	conceptos,	
definiciones	e	 instrumentos	de	medición	y	análisis,	se	 logró	 identificar	que	el	sector	audiovisual	
es	el	que	más	aportes	genera	al	valor	agregado	de	 la	cultura,	el	 cual	varia	en	estos	países,	en	
comparación	al	valor	agregado	bruto	total	de	dichas	economías,	entre	el	0.31%	en	Ecuador	y	el	
1.09%	en	Bolivia;	tal	como	se	puede	observar	a	continuación.

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC782.pdf
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Consolidado de cuatro sectores del campo cultural Valor Agregado Bruto por 
país, 2007.

Países Audiovisual Libros y 
Publicaciones

Artes 
escénicas Música Total

Bolivia(1) 94,253 44,038 1,646 3,673 143,610

Colombia 828,813 678,998 12,040 53,270 1,576,121

Ecuador 112,726 36,064 794 896 150,480

Perú 414,441 260,989 23,075 111,869 810,374

Total 1,450,233 1,020,089 40,555 169,708 2,680,585
Fuente:	Mediciones	Culturales.	Resultados	del	proyecto:	elaboración	e	implementación	de	la	Cuenta	
Satélite	de	Cultura,	CSC,	en	los	países	del	área	andina.	2017.

Aporte del Valor Agregado Bruto Cultural al Valor Agregado Nacional, 2007. 
(valores en USD)

Países Valor agregado bruto del 
sector cultural Valor agregado bruto total % de 

participación

Bolivia(1) 143,611 13,214,607 1.09

Colombia 1,576,121 333.802,776 0.47

Ecuador 150,480 48,510,903 0.31

Perú 810,374 93,718,009 0.87

Total 2,680,585 489,246,295 -
Fuente:	Mediciones	Culturales.	Resultados	del	proyecto:	elaboración	e	implementación	de	la	Cuenta	
Satélite	de	Cultura,	CSC,	en	los	países	del	área	andina.	2017.

Posterior	a	ese	suceso,	los	países	miembros	de	ese	grupo	se	presentaron	a	la	convocatoria	del	FEMCIDI/
OEA, el proyecto de Armonización de las Cuentas Satélites de Cultura de Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia	para	el	análisis	comparativo	de	sus	resultados,	que	se	encuentran	en	la	publicación	Mediciones 
Culturales. Resultados del proyecto: elaboración e implementación de la Cuenta Satélite de Cultura, 
CSC, en los países del área andina.

Tras	este	apoyo	de	la	OEA,	el	tema	cobró	más	protagonismo	por	lo	cual	desde	la	Comisión	Interamericana	
de	Cultura	(CIC-OEA),	diez	países	de	la	región	vienen	trabajando	para	publicar	resultados	comparativos	
de	los	sectores	de	Audiovisual	y	radio,	Libros	y	publicaciones,	usando	como	año	base	2015.

Mientras	la	CAN	y	la	OEA	crearon	líneas	de	apoyo	específico,	la	OEI	le	apuntó,	a	generar	una	plataforma	
de	visibilización	de	los	resultados	de	las	investigaciones	económicas	de	la	cultura	en	los	países	de	la	

http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
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región,	la	cual	se	denominó	Observatorio	Iberoamericano	de	Cultura	(OIBC),	espacio	virtual	que	recopila	
datos	de	diversas	fuentes	de	información,	y	destaca	los	resultados	de	los	países	con	CSC.	

En	la	misma	línea	de	visibilización	de	los	datos	de	las	CSC,	Mercosur	Cultural	creó	un	foro	de	discusión	
en	 el	 2006	 que	 posteriormente	 dio	 origen	 al	 Sistema	 Integrado	 de	 Información	 Cultural,	 conocido	
como SICSUR, cuyo foco de atención ha sido la generación y divulgación de la información sobre los 
sectores	del	campo	cultural	definidos	por	la	metodología	del	CAB	y	de	uso	en	los	países	miembros	de	su	
grupo.	Inspirados	en	esta	experiencia	subregional,	en	el	marco	del	SICA,	se	ha	impulsado	igualmente	la	
generación	de	indicadores	comparables	entre	Costa	Rica,	Guatemala,	El	Salvador,	Honduras,	Panamá	y	
República	Dominicana	producto	de	la	CSC,	por	lo	cual	se	incluyó	la	promoción	de	esta	metodología	en	la	
llamada	Estrategia	Regional	de	Desarrollo	Estadístico	(ERDE).	

Más	allá	del	multilateralismo	frente	al	 tema	por	parte	de	 los	foros	y	organismos	especializados	de	 la	
región,	los	países	han	desarrollado	acciones	bilaterales	al	respecto.	Especialmente,	desde	el	año	2012,	
Colombia	 ha	 ejercido	 un	 papel	 protagónico	 al	 apoyar	 con	 asesorías	 técnicas	 directas	 a	 Costa	 Rica,	
Ecuador,	Perú,	Bolivia	y	República	Dominicana,	como	se	ha	mencionado	en	cada	caso.	La	continuidad	
de esta iniciativa de cooperación Sur- Sur se ha garantizado a través de la inclusión del tema en las 
comisiones	bilaterales	que	promueve	la	Agencia	Presidencial	de	Cooperación	Internacional	de	Colombia.

D. El auge de las Cuentas en el mundo

Fuera de Iberoamérica, el interés por el desarrollo de las Cuentas Satélite se generó a comienzos del 
siglo	XXI.	En	el	2007,	el	Ministerio	de	Educación	y	el	Instituto	de	Estadísticas	de	Finlandia	realizaron	un	
proyecto	piloto	cuyos	primeros	resultados	fueron	presentados	en	abril	de	2008.	En	ese	país,	los	primeros	
resultados versaron sobre la producción, el valor agregado, el empleo, las importaciones y exportaciones 
de	bienes	y	servicios,	así	como	el	gasto	público	y	privado.	Un	año	después	se	publicaron	resultados	para	
el	periodo	1995	a	2005.	

Por	su	parte,	para	esa	misma	época,	Canadá	bajo	el	liderazgo	de	Estadísticas	Canadá	y	el	Departamento	
de	Patrimonio,	decidieron	realizar	un	estudio	de	factibilidad	de	las	CSC	a	partir	del	análisis	de	cuatro	
sectores	culturales:	Cine	y	video;	Artes	escénicas,	Deportes	e	industrias	relacionadas;	e	Instituciones	del	
patrimonio.	Posteriormente,	incluyó	en	sus	cálculos	a	todas	las	industrias	creativas	e	impulsó	a	la	par	
la	formulación	del	Marco	de	Estadísticas	Culturales	haciendo	eco	a	las	recomendaciones	que	sobre	la	
materia	había	elevado	en	el	2009	el	Instituto	de	Estadísticas	de	Unesco.	

Retomando	la	experiencia	de	estos	dos	países,	 la	República	Checa	a	través	del	Ministerio	de	Cultura	
logró	inicialmente	publicar	información	de	su	CSC	para	los	años	2009,	2010	y	2011	con	la	cooperación	
de	la	Oficina	de	Estadística	de	la	República	Checa	(PLZÁKOVÁ).	Mientras	que,	en	Estados	Unidos,	los	
primeros	esfuerzos	en	pro	de	una	CSC	se	generaron	en	el	año	2012	cuando	el	National Endowment for 
the Arts	(NEA)	y	la	Oficina	de	Análisis	Económico	del	Departamento	de	Comercio,	conocida	como	BEA	
por	sus	siglas	en	inglés,	decidieron	definir	primero	su	campo	de	medición,	ampliándolo	a	la	estimación	
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del valor agregado, el consumo y la exportación de bienes y servicios del espectro del entretenimiento 
en	general.	Los	primeros	resultados	de	esta	experiencia	fueron	publicados	en	el	año	2013	para	la	serie	
1998-2011.

Un	año	después,	Portugal	comenzó	su	proceso	mediante	la	celebración	de	un	convenio	de	colaboración	
entre	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	el	Gabinete	de	Estrategia,	Planeación	y	Evaluación	Cultural,	
GEPAC	por	sus	siglas	en	portugués,	para	dar	a	conocer	los	primeros	resultados	de	su	CSC;	los	cuales	
fueron	presentados	en	el	año	2015	para	la	serie	2010-2012.	Sin	embargo,	posterior	a	ese	primer	ejercicio	
exploratorio	este	país	no	volvió	a	publicar	más	resultados.

En	el	año	2014,	Australia	a	través	del	Centro	Nacional	para	Estadísticas	Culturales	y	Recreativas	(NCCRS,	
por	sus	siglas	en	inglés)	y	la	Oficina	de	Estadísticas	de	Australia	(ABS,	por	sus	siglas	en	inglés),	presentó	
los	primeros	resultados	de	su	ejercicio	de	valoración	para	datos	del	periodo	2008-2009.	En	este	país	el	
interés	se	ha	centrado	en	la	valoración	del	empleo	voluntario	y	el	patrimonio	material;	metodologías	que	
siguen	en	proceso	de	diseño,	del	cual	participa	estratégicamente	el	sector	académico	de	ese	país.

De	esta	forma,	tal	como	se	observa	en	el	Gráfico	1,	Iberoamérica	es	la	región	líder	en	la	valoración	de	las	
actividades	y	productos	culturales	a	través	del	marco	común	de	las	Cuentas	Nacionales.

Gráfico 1.1. Países	que	han	implementado	las	Cuentas	Satélites	de	Cultura

 
 
Países con procesos consolidados.  
Países en proceso de implementación. 
Países que no han iniciado el proceso.
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La fortaleza estadística del sistema de las cuentas satélite y la posibilidad de generar 
información bajo los mismos parámetros contables de los institutos de estadística, 
ha incrementado el interés de los países por definir metodologías regionales. 

Así	por	ejemplo,	en	 la	Unión	Europea,	Eurostat	ha	 recibido	solicitudes	de	sus	países	miembros	para	
obtener	estándares	sobre	cómo	avanzar	en	la	materia,	puesto	que	dicha	institución	es	la	responsable	
de	generar	los	lineamientos	técnicos	para	la	valoración	de	indicadores	monetarios	y	no	monetarios.	No	
obstante, la decisión de Eurostat ha sido promover la consolidación de la información cultural que se 
presenta anualmente en el ESSnet-Culture Report,  ante la complejidad técnica que supone armonizar 
un	marco	común	de	CSC	para	sus	países	miembros.	

Ante	otras	instancias,	como	el	Instituto	de	Estadísticas	de	Unesco,	países	de	África	y	Asia	han	elevado	
solicitudes	de	apoyo	técnico	para	diseñar	metodologías	propias	de	CSC.	Mientras	que	 los	países	del	
Caribe	Latinoamericano	han	elevado	consultas	en	el	mismo	sentido	ante	la	CEPAL.		Es	por	esta	precisa	
razón,	 que	 estas	 dos	 organizaciones	 se	 unieron	 a	 la	 iniciativa	 del	 CAB	 de	 identificar	 Condiciones 
mínimas y acciones recomendadas, dirigidas a aquellas instituciones nacionales de cultura interesadas 
en	avanzar	en	la	formulación	de	sus	CSC.	

Igualmente	vale	la	pena	resaltar,	que	desde	el	2016	el	Instituto	de	Estadísticas	de	Unesco	tiene	la	misión	
de generar los Estándares Internacionales para la Cuenta Satélite de Cultura con el acompañamiento 
técnico	directo	de	la	Unidad	de	Estadísticas	de	Naciones	Unidas,	la	cual	es	a	su	vez	la	responsable	de	
la actualización y los lineamientos internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales que da origen a 
la	CSC.	Para	estos	efectos,	ha	conformado	un	Grupo	de	Expertos	internacionales	de	diferentes	países	y	
revisado a profundidad las experiencias de implementación alrededor del mundo, entre estas, la propuesta 
de la Guía Metodológica del CAB del 2015. Mientras dicho ejercicio avanza y en especial, pasa por el 
proceso de revisión técnica de diversas instancias internacionales que garantizan la expedición mundial 
de	estándares	estadísticos,	la metodología del CAB es la única propuesta de valoración 
común para un bloque regional. 

Tal	como	se	ha	expuesto	a	lo	largo	de	este	primer	capítulo,	está	claro	que	más	que	una	publicación	puntual,	
la	metodología	de	las	Cuentas	Satélite	de	Cultura	se	ha	consolidado	como	el	principal	instrumento	de	
integración	regional	del	sector	cultural.	Las	dinámicas	de	implementación	de	cada	país	demuestran	que	
la	viabilidad	para	generar	datos	a	través	de	esta	metodología	ha	dependido	de	una	amplia	variedad	de	
factores	entre	los	que	se	destaca	el	fortalecimiento	de	la	institucionalidad	cultural	en	los	países	de	la	
región iberoamericana, el intercambio de experiencias y la conformación de equipos capaces de visibilizar 
la	 importancia	 de	 la	 valoración	 económica	 de	 las	 expresiones	 creativas.	 El	 capítulo	 a	 continuación	
presenta	las	experiencias	de	cada	país	en	la	implementación	de	las	Cuentas	Satélite	de	Cultura;	mientras	
que	el	tercer	capítulo	plantea	el	análisis	comparativo	de	los	resultados	para	los	principales	agregados	
económicos	y	sectores	del	campo	cultural,	como	paso	previo	para	el	planteamiento	del	capítulo	final,	el	
cual	enfatiza	en	las	recomendaciones	y	las	principales	conclusiones	de	este	ejercicio	investigativo.

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
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aval del Banco Central 

Ecuador:

 XV Conferencia 
Iberoamericana de Cultura

España:

Actualización de CSC.
Uruguay:

Publicación de datos de 
la segunda serie 

2005-2012

Colombia:

Resultados del Proyecto 
de las CSC en los países 

del Área Andina

Mediciones
Culturales:

2012

Aval y validación de la 
información por parte del 

BCE y MCPE del PIB 
Cultural con año base 

2007

Ecuador:

Presentó Cultura a la 
Medida

Colombia:

2015

Seminario con apoyo de 
CSC de Colombia y Chile y 

Unesco, con el Banco 
central Uruguay e 

investigadores

CAB:

Ministerio de Cultura y el 
DANE protocolizaron un 

nuevo convenio de 
cooperación técnica para 

elaborar la CSC 

Colombia:

2010

Constitución del Ministerio 
de Cultura y juventud y de 
la Comisión de Cultura y 
Economía dependencias 

encargadas de CSC

Costa Rica:

El CONACULTA (hoy SC) 
solicitó al INEGI la 

elaboración de la CSCM;  
comenzaron los trabajos 

de factibilidad y desarrollo 
metodológico.

México:

2011

Presentó los resultados 
de  la primer serie de la 

cuenta 2008 - 2011 base 
2008 en valores 

corrientes.

México:

Publica el documento 
denominado: "Una 

aproximación económica 
a la Cultura en Chile"

Chile:

Se inicia con el 
levantamiento de la 

Encuesta Nacional de 
Consumo Cultural de 

México

México:

2013

Costa Rica:

 Proyecto Sistema Nacional 
de Cultura que incluyó el 
desarrollo de la Cuenta 

Satélite.

Ecuador:

Integró al proyecto de 
Elaboración e 

implementación de las 
Cuentas Satélite de la 
Cultura en los Países 

Andinos".

Ecuador:

Emite la Decisión 782 del 
2013 

CAN:

XLI Reunión Ordinaria de 
Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países del 
Sistema de Integración 

Centroamericana

Costa Rica:

Comisión Interamericana 
de Cultura de la OEA, 

donde diez  países 
participaron y acordaron 

que en la primera etapa de 
trabajo se elaborará 

información de dos (2) 
sectores culturales

Publica el DANE 
resultados del año 2016 
y provisionales de 2017 

de la CSC

Colombia:

Aprueba el “Plan 
Estratégico Nacional para 
el Desarrollo Estadístico 

2018-2022

Perú:

2018

Publica la serie 
2008-2018 de CSC

México:

2019

Presentó el "Anuario 
estadístico de cine 

mexicano" y "Teatro en 
los Estados"

México:
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Segundo Capítulo
La implementación de las 
Cuentas Satélite de Cultura en 
Iberoamérica

Los	países	iberoamericanos	que	se	han	dado	a	la	tarea	de	impulsar	la	implementación	
de	las	Cuentas	Satélites	de	Cultura	tienen	claro	que	más	allá	de	una	metodología	
propiamente dicha, esta herramienta de valoración económica de las actividades 

y	 productos	 culturales	 es	 un	 reto	 técnico,	 financiero	 e	 institucional	 de	 largo	 aliento.	No	
sólo porque para representar los fenómenos culturales se requiere de una alta calidad de 
información monetaria y no monetaria sobre los diferentes subsectores culturales, sino de 
paso	de	un	ejercicio	coordinado	de	articulación	de	esfuerzos	interinstitucionales.	

Plantear,	 por	 lo	 tanto,	 un análisis comparativo sobre las experiencias de 
implementación de las CSC implica ir más allá del simple ejercicio de 
cotejar los valores monetarios obtenidos por cada país, para ponderar cómo 
cada	país	a	través	de	la	metodología	ha	logrado	avanzar	en	la	consolidación	de	todos	sus	
sistemas de información cultural y a la vez, dinamizar otros procesos de fortalecimiento de 
su	sector	cultural.

2
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En	ese	sentido,	antes	de	presentar	un	análisis	comparativo	de	los	resultados	más	representativos	por	
agregado	 cultural	 y	 sector	 del	 campo	 cultural	medido,	 este	 capítulo	 visibiliza	 los	 efectos	 directos	 e	
indirectos	que	han	inducido	las	experiencias	de	implementación	en	los	países	de	la	región.	Para	este	
fin,	la	primera	parte	de	este	capítulo	aborda	dos	aspectos	claves.	Por	un	lado,	precisa	cuáles	han	sido	
las	condiciones	técnicas	de	cada	país	a	la	hora	de	dar	inicio	al	proceso	de	adopción	de	la	metodología,	
en aras de visibilizar cómo el interés por la CSC ha incentivado el fortalecimiento de los Sistemas de 
Cuentas	 Nacionales	 y	 ha	 propiciado	 la	 generación	 y/o	 retroalimentación	 de	 otros	 instrumentos	 de	
medición	cualitativa	y	cuantitativa.	Por	otro	lado,	en	una	segunda	parte	de	este	capítulo,	se	destacan	de	
forma comparativa las adaptaciones metodológicas desarrolladas, como paso previo para subrayar los 
efectos	propiciados	a	través	del	ejercicio	de	implementación	de	las	CSC	en	los	países	de	la	región.	

De partida es crucial resaltar que no es la primera vez que se publica un estudio regional sobre los 
resultados	de	las	CSC.	Desde	los	inicios	de	estas,	el	 interés	por	establecer	cuadros,	mapas	y	análisis	
comparativos	ha	sido	una	constante.	El	Mercosur	Cultural,	por	ejemplo,	 fundamentó	el	desarrollo	de	
su sistema de información cultural en la promoción de las CSC y para ello, priorizó la puesta en marcha 
de	estudios	comparativos	sobre	el	 llamado	PBI	cultural,	comercio	exterior	cultural	y	 los	presupuestos	
culturales.	Por	su	parte,	otros	organismos	como	la	Organización	de	Estados	 Iberoamericanos	para	 la	
Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(OEI)	y	el	British	Council	han	publicado	un	análisis	sobre	la	situación	de	
las	estadísticas	culturales	en	la	región	y	proyectado	estimaciones	relativas	al	aporte	de	las	actividades	
productivas	del	sector	a	las	economías	nacionales	utilizando	como	principal	fuente	de	información	los	
resultados	obtenidos	por	la	metodología	del	CAB.	Entre	estos,	se	destacan	los	estudios	Comparativo de 
cultura y desarrollo en Iberoamérica,	versión	2014	y	2017	generados	por	la	OEI	y,	estudio	El impacto 
económico de las industrias creativas en las Américas, producido por el British Council, la Organización 
de	Estados	Americanos	(OEA)	y	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	Este	informe	incluye	44	
países,	34	de	América	y	aporta	mucha	información	al	respecto.

Sin	embargo,	la	primera	vez	que	se	realizó	un	análisis	comparativo	exclusivo	de	los	resultados	de	las	
experiencias	de	las	CSC	en	los	países	iberoamericanos	fue	en	el	año	2014,	cuando	la	Organización	del	
Convenio	Andrés	Bello	presentó	un	análisis	comparativo	exclusivo	de	los	resultados	de	las	experiencias	
de	 las	 CSC	 en	 los	 países	 iberoamericanos.	 Dicha	 aproximación	 al	 panorama	 de	 implementación	
de	 la	 metodología	 publicada	 bajo	 el	 título	 Informe Experiencias de la Cuenta Satélite de Cultura 
en Iberoamérica, se constituyó en un estudio preliminar que sirvió de base para el proceso de 
retroalimentación	de	las	CSC	impulsado	a	lo	largo	del	periodo	2012-2016.	Este	informe	fue	realizado	a	
partir de una consulta directa a los técnicos responsables de las mediciones al interior de las carteras de 
cultura	y	estadística	de	la	región,	con	el	objetivo	expreso	de	interpretar	las	dificultades	metodológicas	
que	existían	en	ese	momento	y	proponer	recomendaciones	prácticas	para	ser	incluidas	en	la	Guía para 
la Implementación de las CSC en Iberoamérica. 

En	el	caso	actual,	este	Balance	retoma	las	conclusiones	del	Informe	comparativo	del	2015	y	se	fundamenta	
en	la	investigación	realizada	a	lo	largo	del	2019,	para	hacer	visible	la	trayectoria,	los	avances	y	los	efectos	
directos	e	indirectos	generados	en	cada	país	mediante	la	implementación	de	la	metodología	de	CSC	del	
CAB	a	lo	largo	de	la	última	década.	

https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-01-16/impacto-economico-de-las-industrias-creativas%2C10735.html
https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-01-16/impacto-economico-de-las-industrias-creativas%2C10735.html
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Experiencias_Cuenta_Satelite_Cultura_en_Iberoamerica.doc
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Experiencias_Cuenta_Satelite_Cultura_en_Iberoamerica.doc
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/guia_metodologica_digital-final.pdf


[37]Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019 Volver al Índice

A. Trayectorias de las CSC

A	excepción	de	Cuba	y	Venezuela,	todos	los	países	de	la	región	iberoamericana	han	emprendido	pasos	
para promover la implementación del sistema de valoración de las actividades y productos culturales de 
las	Cuentas	Satélite	de	Cultura.	Por	supuesto	cada	país	ha	logrado	avanzar	de	acuerdo	a	sus	intereses	
de	política	cultural,	el	grado	de	consolidación	de	sus	Sistemas	de	Cuentas	Nacionales	y	su	capacidad	de	
articulación	institucional.	Al	analizar	las	trayectorias	de	cada	país,	es	evidente	que	las	particularidades	
de	 sus	 resultados	 y	 enfoques	 ha	 dependido	 fundamentalmente	 de	 cuándo	 y	 cómo	 las	 instituciones	
responsables	se	dieron	a	la	tarea	de	iniciar	el	proceso	de	implementación	de	esta	metodología.	En	ese	
sentido,	para	efectos	del	análisis	de	las	experiencias	iberoamericanas	al	respecto,	se	identifican	tres	grupos	
de	países:	(i)	los	países	que	desde	comienzos	del	siglo	XXI	adoptaron	las	primeras	recomendaciones	del	
CAB	al	respecto;	(ii)	los	países	que	se	basaron	en	la	experiencia	de	los	países	precursores	e	implementaron	
las	CSC	y;	(iii)	los	países	que	a	la	fecha	vienen	desarrollando	acciones	concretas	para	impulsar	planes	de	
trabajo	que	conduzcan	a	la	generación	de	resultados	en	el	corto	plazo.	

1. Los precursores de las CSC: Chile, Colombia, España y Uruguay

Estos	 cuatro	 países	 se	 caracterizan	 por	 haber	 diseñado	 estrategias	 para	 la	 implementación	 de	 sus	
Cuentas	Satélite	de	Cultura	a	la	par	que	el	Convenio	Andrés	Bello	formulaba	el	Manual	metodológico.	
Esta	particularidad	permitió	un	rico	intercambio	de	información	y	debate	entre	los	técnicos	de	los	países	
y el equipo de especialistas del CAB sobre cómo adaptar el modelo de las cuentas satélites al terreno de 
la	cultura.	Sin	duda,	se	trató	de	un	momento	crucial,	puesto	que	para	el	año	2006	cuando	se	presentó	
la primera versión del Manual, las bases conceptuales para pensar la cultura en términos de valoración 
macroeconómica	eran	casi	inexistentes	y	en	la	región	latinoamericana	no	había	centros	de	pensamiento	
o	grupos	de	investigación	que	aportarán	para	la	retroalimentación	de	este	documento.	

En	ese	 sentido,	 en	el	periodo	2006	a	2009,	 los	países	pioneros	ejercieron	un	 rol	 fundamental	 en	el	
análisis	de	la	viabilidad	de	la	metodología.	Lo	interesante	es	que	además	del	interés	de	los	países	por	
colaborar	en	la	formulación	de	una	metodología	común	para	la	región	iberoamericana,	estos	compartían	
las	siguientes	particularidades	que	no	sólo	les	brindó	una	base	para	generar	una	discusión	técnica	común,	
sino	que	además	les	ofreció	las	condiciones	necesarias	para	avanzar	en	la	adopción	de	la	metodología:	

i.	 Antes	de	comenzar	los	procesos	de	implementación	de	las	CSC,	estos	países	tenían	Sistemas	de	
Cuentas	Nacionales	consolidados	que	les	ofrecía	un	marco	de	referencia	claro	para	dar	inicio	a	
sus cuentas satélites de cultura; 

ii.	 Previo	a	la	formulación	de	la	CSC,	los	institutos	nacionales	de	estadística	de	dichos	países	tenían	
experiencia	 en	 la	 implementación	 de	 las	 cuentas	 satélites	 de	 turismo,	 según	 la	metodología	
desarrollada	para	ese	fin	por	la	Organización	Mundial	de	Turismo;

iii.	 Las	instituciones	nacionales	de	cultura	en	estos	países	habían	desarrollado	estudios	previos	de	
orden	nacional	sobre	las	prácticas	culturales	de	sus	ciudadanos	e	impulsado	por	lo	menos	una	
investigación	piloto	sobre	los	aportes	económicos	de	la	cultura	a	la	economía.
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Chile: la complejidad de medir su producción cultural 

Este	país	cuenta	con	una	larga	tradición	en	el	análisis	de	su	contabilidad	nacional.	Desde	el	año	1962	
el	país	adoptó	 las	recomendaciones	del	Sistema	de	 las	Cuentas	Nacionales	y	 incluso,	 fue	uno	de	 los	
países	latinoamericanos	pioneros	en	impulsar	las	Cuentas	Satélite.	De	hecho,	en	el	año	1999	ya	había	
emprendido	acciones	específicas	para	implementar	el	modelo	de	la	Cuenta	Satélite	de	Turismo.	

Este	 entusiasmo	por	 la	medición	 de	 sectores	 no	 tradicionales	 de	 la	 economía	 también	 se	 evidenció	
muy	rápido	en	el	sector	cultural.	No	en	vano,	Chile	a	finales	del	siglo	XX	era	uno	de	 los	países	de	 la	
región	con	más	experiencia	en	el	diseño	de	estadísticas	
culturales,	 siendo	 el	 Programa	 Cartografía cultural, 
creado	en	1997,	el	ejemplo	más	emblemático	al	respecto,	
puesto	que,	con	el	objetivo	de	identificar	a	los	creadores	
y las potencialidades de su infraestructura cultural, la 
Cartografía	 les	 permitió	 a	 las	 autoridades	 de	 cultura	
detectar	dónde	estaba	su	capital	y	a	partir	de	allí,	logró	
definir	 cómo	 descentralizar	 la	 gestión	 financiera	 de	 la	
actividad	cultural	vinculada	al	Estado.

Las publicaciones Atlas Cultural	de	1999	y	el	Directorio 
Cultural	 del	 2002,	 se	 convirtieron	 así	 en	 herramientas	
fundamentales para que durante la primera etapa del 
Proyecto Economía y Cultura	del	CAB	se	facilitará	no	sólo	
el proceso de investigación que dio como resultado la 
publicación Impacto de la cultura en la economía chilena 
en	el	2003	y	un	año	después	del	documento	Los trabajadores del sector Cultural de Chile. Estudio de 
caracterización;	sino	que	además	demostraba	que	en	dicho	país	había	dos	ingredientes	trascendentales	
para	avanzar	en	la	consolidación	de	las	estadísticas	culturales:	un	capital	humano	especializado	en	el	
tema	y	un	sector	cultural	sensibilizado	sobre	la	importancia	de	generar	información.	

De	esta	forma,	en	el	año	2006,	al	iniciar	el	debate	sobre	cómo	avanzar	en	la	formulación	de	la	metodología	
de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	de	Chile,	este	país	ya	tenía	un	equipo	de	profesionales	conformado	por	
economistas	e	investigadores	culturales	que	conocía	los	retos	de	homologar	y	compaginar	la	información	
monetaria	y	no	monetaria	del	sector	cultural	y,	por	ende,	se	había	enfrentado	a	debates	cruciales	sobre	
la	comparabilidad	y	compatibilidad	de	los	datos.	Adicionalmente,	durante	el	proceso	de	levantamiento	
de	información	para	la	Cartografía,	el	Consejo	Nacional	de	la	Cultura	y	las	Artes,	CNCA,	había	llegado	a	
diversos territorios y sensibilizado a los actores de las cadenas de valor de las industrias culturales sobre 
la	importancia	de	generar	información	continua	y	estandarizada.	

Este	conocimiento	del	sector	motivó	a	que	antes	de	la	puesta	en	marcha	de	la	CSC,	este	país	realizará	
en	 el	 2006	 la	 primera	Encuesta de la Producción Cultural, puesto que los promotores del ejercicio 
estadístico	reconocían	la	importancia	de	identificar	los	ingresos	públicos	y	privados	de	las	actividades	
culturales que se escapaban de las encuestas nacionales de producción antes de proceder con la CSC 

 
Datos claves de la  
CSC de Chile

 Ficha de información estadística

 Resultados
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propiamente	dicha.	Un	año	después	de	dicha	encuesta,	el	CNCA	presentó	el	texto	“Antecedentes para 
la construcción de una cuenta satélite de cultura en Chile” y este se constituyó en el primer estudio 
nacional de la región sobre el tema6.	Dos	años	más	tarde,	cuando	el	CAB	presentó	su	Manual,	el	CNCA	
decidió	avanzar	en	la	implementación	de	la	metodología	sugerida	por	el	Organismo,	para	ello	se	encargó	
esta tarea al Departamento de Estudios, una unidad al interior del Consejo que logró analizar para todos 
los	sectores	culturales	datos	monetarios	y	no	monetarios	de	la	serie	2006-2010	y	presentarlos	en	el	
año	2014	mediante	la	publicación	“Una aproximación Económica a la Cultura en Chile. Evolución del 
componente económico 2006-2010”. 

Si	 bien	 este	 texto	 presentó	 avances	 en	 la	 estimación	 de	 la	 producción,	 el	 empleo,	 el	 gasto	 público	
y	privado	y	el	comercio	exterior	del	sector	cultural,	demostró	 también	el	 interés	del	país	no	sólo	por	
medir	la	producción	cultural	siguiendo	los	lineamientos	definidos	en	el	Manual	del	CAB;	sino	de	paso	
considerando las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE,	a	 la	cual	pertenece.	El	 resultado	de	este	análisis	condujo	a	 la	 imposibilidad	de	denominar	 los	
resultados	de	este	estudio	como	representación	de	Cuenta	Satélite	de	Cultura,	en	estricto	sentido.	Toda	
vez	que,	durante	los	cálculos,	 la	unidad	responsable	había	detectado	una	brecha	de	información	que	
impedía	para	ese	momento	valorar	la	producción	cultural	chilena7.

Sin	perder	de	vista	esta	limitación,	en	el	año	2017,	se	presentó	el	documento	“Actualización del impacto 
económico del sector creativo en Chile”, con el objetivo de actualizar los indicadores económicos del 
sector	cultural	para	el	periodo	2010-2015	y	ofrecer	información	puntualmente	sobre	el	empleo	creativo,	
el	gasto	cultural	tanto	de	los	hogares,	como	del	gobierno,	y	el	comercio	exterior.	

Con	 todo,	 según	 lo	manifestó	 el	Observatorio	 Cultural	 del	Ministerio	 de	 las	 Culturas,	 las	Artes	 y	 el	
Patrimonio	para	objeto	de	esta	 investigación,	el	responsable	de	la	 implementación	de	la	CSC:	“no se 
puede decir que Chile aún no logra tener una cuenta Satélite de Cultura propiamente tal, sino que más 
bien cuenta con aproximaciones metodológicas que permiten tener una dimensión aproximada de 
algunos de los ámbitos requeridos en el análisis sectorial”.

A pesar de esta limitación en la valoración de la producción cultural es claro que Chile ha logrado avanzar 
significativamente	en	la	medición	de	los	otros	tres	elementos	fundamentales	de	las	CSC:	empleo,	gasto	
y	 comercio	 exterior.	 Por	 lo	 tanto,	 para	 efectos	 de	 este	Balance	Regional,	 se	 incluirán	 los	 resultados	
pertenecientes	al	periodo	2013-2017.

6	 A	través	de	este	primer	ejercicio,	el	CNCA	analizó	 la	capacidad	 institucional	de	países	de	 la	OCDE	para	medir	 indicadores	
culturales,	al	tiempo	que	se	comparó	la	contribución	de	los	distintos	sectores	artísticos	al	PIB	nacional	de	cada	uno	de	los	países	
de	dicha	organización.

7	 Esta	 limitación	se	daba	porque	no	se	 lograba:	 (i)	 incluir	 las	actividades	culturales	generadas	por	agentes	productivos	cuya	
actividad	principal	no	es	cultural;	(ii)	estimar	el	aporte	de	actividades	que	no	estaban	reflejadas	en	el	Sistema	Industrial	Internacional	
Uniforme	(CIUU),	que	para	el	caso	chileno	son	fundamentales	como	las	fiestas	tradicionales;	y	(iii)	valorar	las	actividades	generadas	
a	través	de	las	prácticas	culturales	y	el	trabajo	voluntario.

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/antecedentes-para-la-construccion-de-una-cuenta-satelite-en-cultura/
https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/antecedentes-para-la-construccion-de-una-cuenta-satelite-en-cultura/
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/aproximacion-economica-cultura-chile.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/aproximacion-economica-cultura-chile.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/actualizacion-impacto-economico-sector-creativo.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/actualizacion-impacto-economico-sector-creativo.pdf
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Colombia: la apuesta por la interinstitucionalidad 

Al contrario de lo que sucedió en Chile, en Colombia la discusión para impulsar el desarrollo de la CSC 
no	se	centró	en	realizar	un	estudio	de	viabilidad	preliminar	sobre	cómo	adaptar	la	metodología	del	CAB,	
sino	en	conformar	un	equipo	interinstitucional	que	implementará	directamente	las	recomendaciones	del	
Manual.	Toda	vez,	que	tanto	el	Departamento	Administrativo	Nacional	de	Estadística	(DANE)	como	el	
Ministerio	de	Cultura,	instituciones	que	habían	participado	activamente	del	proyecto	Cultura y Desarrollo 
del CAB y posteriormente de la discusión del Manual del CAB, detectaron que para garantizar la viabilidad 
de	la	metodología	era	clave	sumar	la	experticia	sectorial	y	sus	esfuerzos	técnicos	en	pro	de	un	objetivo	
tan	complejo	como	lo	era	valoración	económica	de	la	cultura.	

No	en	vano,	el	primer	paso	para	iniciar	el	proceso	en	el	país	fue	la	firma	en	el	año	2005	de	un	Convenio	
entre el DANE y el Ministerio de Cultura cuyo objeto fue cooperar y aunar esfuerzos técnicos, humanos y 
económicos	para	la	consolidación	y	actualización	permanente	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura.

A	partir	de	esa	fecha,	el	equipo	de	estadísticos,	sociólogos	y	gestores	culturales	aprovechó	la	experiencia	
del	país	en	la	implementación	de	la	Cuenta	Satélite	de	Turismo	y	se	dedicó	durante	los	siguientes	años	
a sensibilizar a los agentes del sector, para crear bases de datos, recopilar y sistematizar información 
monetaria	que	les	permitiera	dar	sus	primeros	resultados.

“En el año 2002 se acercaron al DANE varias personas del Convenio Andrés Bello 
y del Ministerio de Cultura interesadas en elaborar una medición económica de las 
actividades y productos culturales, y específicamente bajo los lineamientos del Sistema 
de Cuentas Nacionales. No existía un marco conceptual o metodológico para la 
caracterización y la medición de estas actividades en particular, ni se conocían en ese 
momento antecedentes cercanos de un estudio así. Se inició, entonces, un muy interesante 
trabajo interinstitucional con el propósito de establecer cuáles productos y actividades 
deberían incluirse en la investigación, y de qué manera realizar la medición.

Las dificultades con las que se enfrentaban quienes pretendían realizar este estudio, 
perdían de cierta manera su importancia, por lo arduo, interesante y divertido 
del ejercicio. Se realizaron seminarios y talleres con expertos en temas culturales, y 
fueron tan fuertes las discusiones que en varias oportunidades se oyeron voces que se 
escandalizaban por la pretensión de definir y aún más, medir la cultura.” 

Francisco Carrillo. Sociólogo vinculado a la CSC de Colombia.

Y	si	bien	Colombia	ya	había	dado	pasos	para	la	consolidación	de	un	Sistema	de	Información	Cultural	
desde	 los	primeros	años	del	 siglo	XXI	 y	 emprendido	 las	 investigaciones	 con	el	CAB	sobre	el	 sector	
fonográfico,	audiovisual	y	patrimonial;	el	análisis	de	la	 información	monetaria	para	todos	los	sectores	
culturales	fue	el	principal	reto	para	los	fines	de	la	CSC.
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Para	saldar	este	vacío	específico,	en	el	año	2007,	el	DANE	pone	en	marcha	la	Encuesta	de	Consumo	
cultural8	que	permitió	caracterizar	 las	prácticas	culturales	de	 la	población	de	5	años	y	más.	Con	esta	
información	clave	sobre	la	demanda	cultural,	el	país	logró	avanzar	decididamente	en	el	2009	en	su	CSC,	
dando	a	conocer	en	agosto	de	ese	año	sus	primeros	resultados	para	la	serie	2000-2007.	

En	el	año	2010,	 las	dos	 instituciones	encargadas	de	 la	
CSC	firmaron	un	nuevo	convenio	de	cooperación	técnica	
a través del cual se precisó que el equipo de trabajo 
debería	 estar	 conformado	 por	 cuatro	 investigadores,	
dos	de	cada	entidad;	el	cual	tendría	la	misión	de	seguir	
en estricto sentido los lineamientos metodológicos del 
Manual del Convenio Andrés Bello.	

En poco menos de dos años, Colombia presentó sus 
segundos	 resultados	 de	 la	 CSC	 para	 la	 serie	 2005-
2012.	 Desde	 ese	 momento,	 este	 país	 pionero	 en	 la	
implementación	 de	 la	 metodología	 inició	 un	 proceso	
de	asesoría	a	nivel	 regional	que	fue	trascendental	para	
la	 formulación	 de	 los	 planes	 de	 trabajo	 de	 los	 países	
andinos	y	centroamericanos.

La	última	serie	publicada	corresponde	a	datos	hasta	el	año	2017	para	la	mayoría	de	los	segmentos	del	
campo	cultural,	a	excepción	del	patrimonio	inmaterial	que	a	la	fecha	sigue	pendiente	no	sólo	en	este	país	
sino	como	una	tarea	para	todos	los	interesados	en	avanzar	en	la	medición	al	respecto.

España: la CSC como política de Estado

Si algo ha marcado el trayecto de la Cuenta Satélite de Cultura de España ha sido el compromiso del 
Estado por generar información sobre el sector independientemente de las reformas institucionales 
que	ocurran	con	la	cartera	de	cultura.	Para	este	país	ibérico,	el	cómo	analizar	el	comportamiento	y	las	
tendencias	culturales	de	sus	habitantes	ha	sido	una	prioridad	desde	los	años	90’s.	Así	lo	demostró	con	la	
puesta en marcha del proyecto Cultura en cifras y el impulso dado a su Cuenta Satélite de Turismo como 
camino	para	entender	los	flujos	económicos	derivados	del	disfrute	de	su	patrimonio	cultural	y	natural,	y	
la propia adopción del Plan Integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades 
vulneradoras de la propiedad Intelectual en	el	año	2005,	que	dio	paso	a	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura.

8	 Si	bien	la	primera	versión	de	la	Encuesta	de	Consumo	Cultural	se	realizó	en	2007,	como	ejercicio	exploratorio	y	se	aplicó	en	14	
municipios	del	país,	los	resultados	objeto	de	análisis	de	la	CSC	corresponden	a	los	obtenidos	en	el	2008.	Ese	año	el	DANE	logró	
aplicar	esta	encuesta	en	68	municipios	del	país.	Desde	esa	fecha,	la	encuesta	se	aplica	cada	dos	años	con	una	muestra	que	tiene	
una	amplia	cobertura	geográfica.
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http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
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De	esta	forma,	como	política	de	Estado,	este	país	se	dio	a	la	tarea	de	estimar	el	valor	agregado	de	la	cultura	
y las actividades vinculadas a la propiedad intelectual, dando a conocer sus primeros resultados en el 
2007,	a	través	de	la	publicación	“El valor económico de la 
cultura en España”.	Dicho	texto	que	utilizó	como	fuente	de	
información	básica	 los	datos	monetarios	proporcionados	
por el sistema de Contabilidad Nacional de España se 
convirtió en el estudio piloto de la Cuenta Satélite de 
Cultura	de	ese	país	y	a	partir	de	allí,	 los	resultados	de	 la	
CSC	se	han	publicado	de	manera	periódica.

En	el	año	2009,	se	hizo	más	evidente	el	compromiso	de	
este	país	por	darle	preponderancia	a	la	CSC	en	el	sistema	
estadístico	nacional	y	por	ello,	desde	esa	fecha,	su	CSC	
está	 incluida	 en	 el	 Plan	 Estadístico	 Nacional,	 lo	 cual	
garantiza desde su periodicidad anual y la adaptación 
constante a los cambios propios del año base con el cual 
se	calculan	las	Cuentas	Nacionales	españolas.

No en vano, España cuenta hoy con una CSC de 
amplia trayectoria que alimenta de forma fundamental  su robusto Sistema de información cultural, 
CULTURABase, logrando generar información comparable y compatible en el tiempo, no sólo desde el 
punto	de	vista	de	los	indicadores	monetarios	que	ofrece	la	metodología	del	CAB,	sino	con	una	articulación	
con	los	datos	no	monetarios	sobre	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios	culturales.

Uruguay: el liderazgo de la academia en el proceso de la CSC

Si	algo	distingue	a	Uruguay	en	el	grupo	de	los	países	que	han	implementado	las	CSC	es	la	naturaleza	
del	actor	 cultural	que	promovió	su	adopción.	En	este	país,	 la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	de	
Administración	de	la	Universidad	de	la	República,	fue	el	agente	que	se	dio	a	la	tarea	de	pensar	y	motivar	
el	tema	en	la	agenda	cultural.	

No era la primera vez que el sector académico uruguayo lideraba las investigaciones nacionales sobre 
la	cultura.	Desde	los	años	90s,	el	investigador	Claudio	Rama	se	había	convertido	en	un	autor	prolifero	
sobre la industria cultural; Luis Stolovich y su equipo de investigadores presentaba una visión novedosa 
sobre	la	valoración	del	empleo	cultural	bajo	el	título	“La	cultura	da	trabajo”	de	1997;	mientras	que	a	
inicios	del	siglo	XXI,	Sandra	Rapetti	publicaba	“Pasión	por	la	cultura”,	un	análisis	puntual	sobre	la	gestión,	
el	financiamiento	y	los	problemas	de	las	organizaciones	culturales	motevideanas	y,	 los	economistas,	
Carlos	Casacuberta	y	Hugo	Roche,	generaban	conocimiento	sobre	el	mercado	laboral	de	los	músicos	
en	Uruguay.

Es	decir,	al	contrario	de	lo	que	pasaba	en	gran	parte	de	los	países	latinoamericanos,	Uruguay	contaba	
con un grupo de profesionales ligados a centros de investigación y formados en ciencias económicas 
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http://va.www.mcu.es/estadisticas/docs/Valor_Economico_Folleto.pdf
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que	conocían	a	 fondo	 las	discusiones	sobre	 la	producción,	el	empleo	y	 la	financiación	cultural.	De	
hecho, el primer estudio nacional que destaca la dimensión de la producción cultural uruguaya lo 
presentan	en	el	año	2002	Luis	Stolovich,	Graciela	Lescano,	José	Mourelle	y	Rita	Pesaro,	a	través	del	
libro	“La	cultura	es	capital”.	Esta	publicación	en	particular	se	convirtió	en	el	antecedente	más	directo	
de	la	valoración	económica	de	la	cultura	de	ese	país.	De	hecho,	fue	bajo	el	liderazgo	de	la	Universidad	
de	 la	 República,	 que	 se	 suscribieron	 dos	 convenios	
para la adopción de la Cuenta Satélite de Cultura para 
Uruguay,	CSCU.	

El	primero	de	ellos	en	2009	con	el	Fondo	de	Población	
de	Naciones	Unidas,	UNFPA,	en	el	marco	del	Proyecto	
Viví	 Cultura,	 con	 el	 objetivo	 de	 revisar	 los	 manuales	
metodológicos	 publicados	 por	 los	 países	 de	 la	 región	
y generar la propuesta técnica de implementación; y el 
segundo suscrito con el Ministerio de Educación y Cultura 
para poner en marcha un proceso de capacitación sobre 
el	tema,	dirigido	a	los	técnicos	de	las	Cuentas	Nacionales.

A	 finales	 del	 2009,	 el	 Departamento	 de	 Industrias	
Creativas, DICREA, del Ministerio de Educación y Cultura 
y,	la	Universidad	de	la	República,	publicaron	las	primeras	
estimaciones	de	la	CSC.	Esta	primera	publicación	deja	claro	el	norte	metodológico	de	la	experiencia	de	
dicho	país	y	en	especial	resalta	el	interés	por	articular	las	recomendaciones	del	Manual del CAB con el 
ejercicio	de	construcción	de	un	marco	de	estadísticas	de	cultura,	tal	como	lo	proponía	justo	ese	mismo	
año	el	Instituto	de	Estadísticas	de	Unesco.	Posterior	a	esta	publicación,	en	febrero	de	2010,	las	entidades	
responsables de la CSC realizan el Seminario de Experiencias de Cuentas Satélite de Cultura que contó 
con	 la	 participación	de	 las	 responsables	de	 la	CSC	de	Colombia	 y	Chile,	 el	 Instituto	de	Estadísticas	
Culturales	de	UNESCO,	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	del	Banco	Central	y	la	Intendencia	Municipal	
de	Montevideo.	

La	segunda	publicación	de	información	de	la	CSC	de	Uruguay	se	realizó	con	información	del	año	2012,	
correspondiendo	 al	 último	 ejercicio	 disponible	 hasta	 la	 fecha.	 La	 interrupción	 del	 ejercicio	 se	 debió	
inicialmente	a	la	falta	de	financiación	para	la	ejecución	del	mismo	y	posteriormente,	al	cierre	del	DICREA	
que	era	el	responsable	del	tema	al	interior	del	Ministerio.

2. Los países sucesores en la implementación de las CSC: Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, México y Perú.

Tras la publicación del Manual Metodológico de las CSC	del	CAB	varios	países	de	la	región	comenzaron	
a	partir	del	2009	a	generar	sus	primeros	pasos	para	aplicar	el	modelo	conceptual	y	metodológico	de	
valoración	económica	de	 la	cultura	sustentado	en	el	marco	de	 las	Cuentas	Nacionales.	Sin	embargo,	
al	contrario	de	 lo	que	sucedía	con	 los	países	precursores,	varios	de	 los	países	 interesados	no	 tenían	
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Sistemas	de	Cuentas	Nacionales	consolidados,	y	por	ende,	sus	instituciones	de	estadística	desconocían	
o	carecían	de	experiencia	en	torno	a	las	Cuentas	Satélite;	pero	a	la	vez,	desde	el	punto	de	vista	del	ámbito	
cultural,	tenían	sistemas	de	información	cultural	demasiado	incipientes	o	incluso,	nunca	habían	realizado	
una	investigación	de	orden	nacional	sobre	las	actividades	culturales	desde	el	punto	de	vista	económico.			

Es	así	como	se	identifica	que	los	países	sucesores	en	el	proceso	de	implementación	de	la	metodología,	
han	tenido	experiencias	muy	diversas	que	dejan	como	resultado	un	grupo	de	4	países	que	efectivamente	
tienen	resultados	consolidados	a	la	fecha,	y	otro,	de	10	países	que	han	iniciado	el	proceso	de	formulación	
de	sus	planes	de	trabajo	con	avances	en	sus	cálculos.	

De	esta	forma,	Argentina,	Costa	Rica,	Ecuador	y	México	conforman	el	grupo	de	países	que	posterior	
a la publicación del Manual Metodológico del CAB iniciaron la implementación efectiva de las CSC y 
han	presentado	resultados	a	la	fecha.	La	trayectoria	de	cada	país,	así	como	el	nivel	de	consolidación	de	
sus	experiencias	ha	dependido	de	múltiples	factores,	entre	los	que	se	cuenta,	desde	sus	condiciones	
de partida, interés del sector cultural por la medición de ciertos sectores, capacidad institucional e 
incluso	su	participación	en	proyectos	regionales	en	pro	de	la	consolidación	de	las	CSC.	En	ese	sentido,	
a	continuación,	se	resalta	por	país,	cómo	se	ha	dado	el	proceso	de	cada	uno	y	cómo	avanzan	a	la	fecha.

Argentina: una CSC anclada al Sistema de Información Cultural

En	Argentina,	la	Secretaría	de	Cultura	de	la	Nación	se	empeñó	a	comienzos	del	siglo	XXI	en	la	identificación	
de indicadores cualitativos y cuantitativos que le permitieran conocer la dimensión social y económica de 
su	sector.	En	el	año	2005,	el	país	da	paso	a	su	Sistema	de	
información cultural, conocido como SinCa, pieza angular 
para	la	toma	de	decisiones	públicas.	

Este	punto	de	partida,	más	la	existencia	de	un	Sistema	
de	Cuentas	Nacionales	–	SNC-,	que	había	sido	adoptado	
desde	1993,	se	convirtieron	en	las	condiciones	de	partida	
claves para avanzar en el diseño de la Cuenta Satélite 
de	Cultura	de	dicho	país.	Es	así	 como	en	el	año	2008,	
la	cartera	de	cultura	de	este	país	formaliza	un	convenio	
interinstitucional con la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	
para la constitución de un equipo interdisciplinario que 
permitiera	la	formulación	de	su	CSC.

Cuatro años después de dicho acuerdo, estas instituciones 
presentan la publicación “Cuenta Satélite de Cultura en la 
Argentina. Aspectos metodológicos para su construcción”,	a	partir	de	la	cual	definen	las	actividades	
económicas objeto de medición de la cuenta y presentan los primeros resultados sobre el valor agregado, 
el	comercio	exterior	y	el	empleo	para	la	serie	2004-2010.
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A	pesar	de	haber	sido	un	ejercicio	piloto	en	el	2010,	el	país	logró	identificar	que	su	estimación	del	valor	
agregado cultural era una cifra aproximada debido a que, por un lado, su Sistema de Cuentas Nacionales 
tenía	una	cobertura	parcial	de	las	actividades	culturales	que	deberían	ser	consideradas.	Y,	por	el	otro	
lado,	desde	el	sector	cultural	se	carecía	de	información	para	incluir	dichas	actividades,	dado	que	los	datos	
disponibles	para	ese	momento	no	tenían	el	nivel	de	desagregación	que	exigía	el	ejercicio	estadístico.

Igualmente, se detectaron problemas de sobrerrepresentación de los productos culturales incluidos en 
la	medición,	ya	que	varias	de	las	actividades	incluidas	en	la	medición	generaban	además	de	bienes	y	
servicios	característicos	de	la	cultura,	otros	que	no	necesariamente	eran	del	ámbito	cultural.

Los aprendizajes de este primer ejercicio, sin embargo, fueron claves para que el equipo de economistas 
del	Sistema	de	Información	Cultural,	responsables	del	plan	de	trabajo	de	la	CSC,	trabajarán	los	siguientes	
años	en	el	perfeccionamiento	de	la	medición.	De	esta	forma,	en	el	año	2016,	el	país	logró	presentar	los	
resultados	de	la	CSC	a	precios	constantes	y	corrientes,	con	una	estimación	de	año	base	2004	para	la	
serie	2004-2016.	Dos	años	después	de	ello,	 las	 instituciones	aliadas	en	este	esfuerzo	publicaron	el	
documento “Cuenta satélite de cultura. Metodología de estimación del valor agregado bruto, comercio 
exterior cultural generación del ingreso y consumo privado cultural” que se constituye a la fecha en 
el marco metodológico de este esfuerzo de valoración económica de la cultura y a partir del cual se 
fundamentó	la	última	medición	publicada	en	agosto	de	2019	por	el	SinCa.

Costa Rica: el ejemplo centroamericano

Antes	del	año	2011,	el	conocimiento	sobre	la	oferta	y	la	demanda	cultural	costarricense	era	casi	nulo.	
En	este	país	centroamericano,	la	única	aproximación	al	tema	desde	el	sector	estadístico	había	sido	la	
estimación del gasto mensual en recreación y cultura 
per	cápita	incluida	en	la	Encuesta	nacional	de	ingresos	y	
gastos	de	los	hogares,	ENIGH,	del	año	2004.	Más	allá	de	
ello,	al	iniciar	la	segunda	década	del	siglo	XXI	no	había	un	
sistema de información cultural consolidado, los agentes 
culturales	 no	 se	 encontraban	 organizados,	 ni	 existían	
antecedentes de la implementación de otras Cuentas 
Satélite.	Será	sólo	con	la	inclusión,	en	el	Plan	Nacional	de	
Desarrollo	2011-2014,	del	compromiso	de	visibilizar	el	
aporte de la cultura al desarrollo económico en atención a 
los	retos	que	para	este	sector	estratégico	de	la	economía	
planteaban los organismos internacionales, que se inicia 
el	proceso	de	analizar	cómo	atender	el	tema.

Muy	 rápidamente	 en	 el	 2011	 se	 iniciaron	 labores	 de	
articulación institucional para garantizar la participación 
del	 mayor	 número	 de	 entidades	 que	 podrían	 ofrecer	 información	 básica	 para	 la	 CSC.	 La	 llamada	
Comisión	Interinstitucional	se	conformó	así	por	el	Ministerio	de	Cultura	y	Juventud,	el	Banco	Central	de	
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Costa	Rica,	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	el	Programa	Estado	de	la	Nación	y	el	Consejo	
Nacional	de	Rectores.

A partir de ese momento, Costa Rica se destacó por seguir los lineamientos técnicos del Manual del 
CAB y de paso, basarse en las experiencias de implementación de las CSC de Colombia y España para 
proceder.	Fue	así	como	durante	los	primeros	años	de	su	CSC	este	país	 logró	establecer	una	relación	
bilateral con el equipo técnico de Colombia que le permitió capacitar a su capital humano en el manejo 
específico	de	las	estadísticas	culturales	y	retroalimentarse	de	las	experiencias	técnicas	del	Departamento	
Nacional	de	Estadística,	DANE,	y	el	Ministerio	de	Cultura	de	Colombia.	En	total,	entre	el	periodo	2012	a	
2016,	se	realizó	una	pasantía	de	funcionarios	costarricenses	en	Bogotá	y	siete	talleres	de	expertos	entre	
ambos	países.	

Costa	Rica	se	destacó	por	promover	el	tema	en	la	región	a	través	de	diversos	escenarios	de	cooperación.	
Fue	así	como	este	país	financió	los	seminarios	Avances en la Medición Económica en el Campo de la 
Cultura del	2011	que	contó	con	la	participación	de	diez	países	de	la	Cuenca	del	Caribe	y	la	Reunión 
Internacional para la Actualización de la Metodología de Cuentas Satélite de Cultura (CSC) del CAB, 
realizada	en	febrero	de	2014.	Además,	jugó	un	papel	preponderante	para	que,	al	interior	de	organismos	
como	 la	 OEA,	 la	 OEI,	 el	 BID	 y	 el	 Sistema	 de	 Integración	 Centroamericana,	 SICA,	 se	 adoptarán	
recomendaciones	puntuales	para	adoptar	la	metodología	de	las	CSC	como	una	política	de	Estado	y	la	
destinación	de	recursos	de	cooperación	directos	para	este	fin.		

De	hecho,	Costa	Rica	se	ha	destacado	por	la	gestión	de	recursos	financieros	de	cooperación	internacional	
para	 garantizar	 la	 viabilidad	 de	 su	 proceso	 de	 implementación.	 Para	 la	 etapa	 de	 formulación	 de	 la	
CSC	contó	con	la	cooperación	financiera	de	España,	a	través	de	la,	Agencia	Española	de	Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	–AECID-.	En	el	año	2013,	impulsó	la	creación	de	la	Unidad	de	Cultura	
y	 Economía	 (UCE)	 al	 interior	 del	Ministerio,	 como	 área	 encargada	de	 la	CSC,	 logrando	 intercambiar	
directamente	experiencias	con	Colombia	y	Uruguay	gracias	a	la	cooperación	de	la	OEA.	Y,	finalmente,	
para	el	periodo	2015-2016	contó	con	el	apoyo	de	la	OEI	para	sus	mediciones.	

Gracias	a	este	esfuerzo	en	todos	los	frentes	de,	articulación	institucional,	sensibilización	del	sector	cultural,	
capacitación de su capital humano, gestión de recursos internacionales y liderazgo como promotor del 
tema en la agenda regional, Costa Rica en menos de tres años logró publicar sus primeros resultados 
de	la	CSC	y	convertirse	en	un	ejemplo	regional	sobre	cómo	proceder.	Las	bases	de	esta	experiencia	han	
garantizado la continuidad del ejercicio e incentivado incluso la consolidación del Sistema de Información 
Cultural,	Sicultura.

Ecuador: el reto de vincular a los responsables de las Cuentas Nacionales

Ecuador	es	un	caso	particular.	Si	bien	la	metodología	de	las	Cuentas	Satélites	no	era	un	tema	desconocido	
para	el	Banco	Central	del	Ecuador,	BCE,	puesto	que	desde	el	año	1995	se	había	dado	a	la	tarea	de	iniciar	
el	proceso	para	el	sector	salud,	y	en	el	2006	ya	había	presentado	 resultados	contundentes	sobre	 la	
Cuenta	Satélite	de	Turismo;	la	participación	del	Banco	en	la	formulación	de	este	sistema	para	el	ámbito	
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cultural	ha	sido	uno	de	los	temas	que	más	ha	marcado	su	trayectoria.	En	ese	sentido,	el	primer	estudio	
de	viabilidad	de	la	CSC	del	Ecuador	se	presentó	en	el	año	2012	por	parte	del	Ministerio	de	Cultura	y	
Patrimonio	sin	la	participación	y	aval	del	Banco	Central	del	Ecuador.	

De	 allí	 en	 adelante,	 a	 partir	 de	 las	 recomendaciones	
técnicas	del	Convenio	Andrés	Bello	 y	el	 análisis	de	 las	
experiencias internacionales de las CSC, la cartera de 
cultura	de	dicho	país	inició	un	proceso	de	acercamiento	
y	 sensibilización	 política	 para	 lograr	 la	 vinculación	 del	
Banco	Central	a	la	implementación.	Para	ello,	se	vinculó	
personal	que	había	 laborado	previamente	en	el	BCE	al	
equipo técnico de la unidad responsable de la medición 
de	la	CSC	al	interior	del	Ministerio	de	Cultura	y	Patrimonio,	
en	aras	de	garantizar	el	seguimiento	de	 los	estándares	
del	Sistema	de	Contabilidad	de	ese	país.	En	el	2015,	se	
logró el aval a la información monetaria por parte del 
Banco Central recopilada por el equipo técnico de la CSC 
y de esta forma, se comenzaron a trabajar estos datos, 
que	fueron	presentados	un	año	más	tarde	para	la	serie	
2008-2014.	

Más	allá	de	este	proceso	de	integración	entre	las	áreas	de	contabilidad	nacional	y	cultura,	otro	de	los	
aspectos que ha marcado la trayectoria de la Cuenta Satélite de Cultura de Ecuador ha sido la articulación 
con	los	procesos	de	cooperación	cultural	orientados	al	fortalecimiento	de	las	estadísticas	culturales.	

Particularmente,	Ecuador	a	través	del	Ministerio	de	Cultura	y	Patrimonio	participó	de	la	formulación	del	
proyecto	regional	“Elaboración	e	implementación	de	la	Cuenta	Satélite	de	la	Cultura	en	los	países	del	
área	andina”	presentado	ante	la	OEA	y	con	el	cual	logró	financiar	varias	de	las	estimaciones	de	su	CSC.	
A	la	fecha	este	país	ha	logrado	la	medición	de	8	sectores	de	los	12	recomendados	por	el	CAB	con	datos	
disponibles	hasta	el	2016.

México: la contundencia de la experiencia

Desde	los	años	80’s,	este	país	latinoamericano	ha	sido	pionero	en	el	debate	entre	la	cultura	y	el	desarrollo.	
Entre	julio	y	agosto	de	1982,	México	fue	escenario	de	la	Conferencia	Mundial	sobre	Políticas	Culturales,	la	
cual	dejó	como	aporte	más	significativo	para	la	discusión	sobre	las	estadísticas	culturales,	la	importancia	
de	la	valoración	de	las	expresiones	culturales	para	el	desarrollo	en	términos	de	oportunidades.	

Precisamente	 el	 reconocimiento	de	 la	 preponderancia	 de	 las	 estadísticas	 culturales	para	 la	 toma	de	
decisiones,	 impulsó	 en	1993,	 el	 diseño	del	 Sistema	de	 Información	para	 la	Planeación	 y	 Evaluación	
Culturales,	SIPEC,	permitiéndole	desde	entonces	 reunir,	ordenar	y	difundir	 información	acerca	de	su	
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infraestructura	cultural.	El	trabajo	continuo	por	más	de	dos	décadas	en	la	sistematización	de	datos	sobre	
la oferta y demanda cultural ha convertido el denominado Sistema de Información Cultural, SIC, en la 
pieza	angular	de	las	investigaciones	sobre	economía	de	la	cultura	que	se	realizan	en	dicho	país.

No en vano, una vez las autoridades de cultura de México decidieron aproximarse al Instituto Nacional 
de	Estadística	y	Geografía,	INEGI,	para	avanzar	en	la	formulación	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura,	ambas	
instituciones ya contaban con información monetaria y no monetaria sobre las actividades económicas, 
que	les	permitió	concretar	un	plan	de	trabajo	rápidamente.	El	INEGI	desde	el	siglo	XX	había	consolidado	
su Sistema de Cuentas Nacionales; mientras que el SIC 
tenía	 datos	 comparables	 y	 confiables	 que	 daban	 un	
panorama claro sobre las tendencias de la oferta y el 
consumo	de	sus	productos	culturales.	

El	reto	entonces	era	ir	más	allá	en	la	valoración	económica	
de la cultura y en ese sentido, la madurez del sistema 
estadístico	 mexicano	 permitió	 que	 desde	 el	 primer	
momento	el	proyecto	de	la	CSC	de	México	se	planteará	
la misión de captar la información de las actividades 
culturales realizadas fuera de la frontera de producción; 
es decir, de los activos generados por los hogares en aras 
de	 dimensionar	 los	 aportes	 de	 la	 economía	 informal	 y	
conocer	específicamente	el	comportamiento	económico	
del	patrimonio	inmaterial.	

Con	este	propósito,	en	el	año	2012,	un	año	después	de	iniciado	el	proyecto	de	la	CSC,	se	levantó	la	
Encuesta	Nacional	de	Consumo	Cultural	de	México,	ENCCUM	y		dos	años	después,	el	país	publicó	
resultados	 para	 la	 serie	 2008	 –	 2011,	 con	 año	 base	 2008,	 tanto	 para	 valores	 corrientes	 como	
constantes	 y	desde	esa	 fecha,	 publica	 información	 anual,	 teniendo	 como	último	año	de	 referencia	
datos	para	el	2017.

Perú: las vicisitudes de una CSC ante la carencia de información primaria

El	primer	intento	de	Perú	por	iniciar	la	formulación	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	data	del	año	2005	
cuando en el marco del Sistema Integrado de Información Cultural de Mercosur se publicó el texto 
“Cuenta satélite de cultura primeros pasos hacia su construcción en el Mercosur cultural”.	Ese	mismo	
año,	el	país	conoció	los	resultados	del	estudio	Impacto Económico de la Cultura en el Perú,	que	se	había	
realizado	en	el	marco	del	proyecto	Cultura	y	Desarrollo	del	CAB.	

En	este	estudio,	en	comparación	a	los	realizados	en	Chile,	Colombia	y	Venezuela,	se	corroboró	que	el	país	
andino	tenía	deficiencias	de	información	básica	para	analizar	el	aporte	de	las	actividades	económicas	
de	la	cultura,	una	problemática	que	se	debía	en	parte	a	la	falta	de	diagnósticos	sectoriales	por	parte	de	
agentes	culturales,	tales	como	las	cámaras	de	comercio	del	libro,	sociedades	de	gestión	colectiva,	entre	
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otros,	 así	 como	de	 inexistencia	de	un	sistema	de	 información	cultural	que	permitiera	dimensionar	 la	
infraestructura	cultural	y	las	características	de	los	titulares	de	derechos	de	autor.	

Debido	a	la	falta	de	información	básica,	desde	el	año	2011	cuando	el	Ministerio	de	Cultura	conformó	una	
Dirección de Industrias Creativas y Artes y le dio a esta 
instancia la responsabilidad de implementar la Cuenta 
Satélite de Cultura, se decidió avanzar paulatinamente 
en la generación de datos monetarios y no monetarios a 
través	del	análisis	de	sectores	específicos.

Por	esta	razón,	en	el	año	2012,	durante	la	presentación	
del proyecto “Elaboración e implementación de las 
Cuentas	 Satélite	 de	 la	 Cultura	 en	 los	 Países	Andinos”,	
Perú	 impulsó	 que	 el	 ejercicio	 comparativo	 se	 diera	
inicialmente	para	4	sectores	de	los	12	propuestos	por	la	
metodología	del	CAB.

Mediante	 dicho	 ejercicio,	 el	 país	 dio	 a	 conocer	 un	
panorama general de los aportes de la cultura en el año 
2007	en	términos	de	la	cuenta	de	producción,	la	cuenta	
de	generación	del	 ingreso,	 los	balances	de	oferta	y	utilización,	y	el	empleo	cultural.	No	se	 incluyeron	
datos	sobre	el	gasto	público	ni	privado.	

Posterior	a	este	ejercicio	y	debido	a	carencias	en	la	información	primaria,	Perú	no	ha	generado	mediciones	
posteriores,	lo	cual	se	ha	traducido	en	la	práctica	en	que	los	resultados	del	año	2007	correspondieron	
más	a	un	ejercicio	exploratorio	de	la	CSC.	No	obstante,	en	el	actual	Plan	Estratégico	Nacional	para	el	
Desarrollo	Estadístico,	PENDES,	2018-2022,	este	país	 incluyó	la	estrategia	de	 la	“Cuenta	Satélite	de	
Cultura Elaborada” para garantizar en el corto plazo la viabilidad de un proceso que actualmente se 
puede	afirmar	tiene	el	reto	de	consolidarse.

3. Países con intención de implementación:  Bolivia, Brasil, Panamá, 
Paraguay y República Dominicana

Estos	cinco	países	han	demostrado	amplio	interés	por	iniciar	sus	procesos	de	formulación	y	ejecución	
de	 las	Cuentas	Satélite	de	Cultura.	Si	bien	han	dado	pasos	 incipientes	en	ese	camino,	 cada	país	ha	
enfrentado	diversas	vicisitudes	de	orden	técnico,	institucional	y	financiero.	Desde	el	punto	de	vista	técnico,	
todos	estos	países	han	tenido	dificultades	con	sus	Sistemas	de	Cuentas	Nacionales,	han	contado	con	
experiencia limitada en el desarrollo de Cuentas Satélite para otros sectores y carecen de diagnósticos 
nacionales	sobre	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios	culturales.	

En	 Bolivia,	 por	 ejemplo,	 a	 pesar	 del	 reiterado	 interés	 que	 ha	 demostrado	 desde	 el	 año	 2010,	 el	
Ministerio	de	Culturas	y	Turismo	en	alianza	con	el	 Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	 INE,	han	tenido	
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tres inconvenientes para avanzar certeramente en la 
implementación:	(i)	falta	de	información	primaria	sobre	las	
actividades	y	los	productos	culturales;	(ii)	alta	rotación	del	
personal	técnico	que	ha	sido	capacitado	y;	(iii)	necesidad	
de	 recursos	 financieros	 para	 lograr	 la	 recopilación	 de	
información	básica	y	proceder	con	las	mediciones.

Otra	característica	relevante	del	proceso	boliviano	ha	sido	
el amplio apoyo obtenido de la cooperación internacional 
para	impulsar	su	CSC.	En	el	2014,	este	país	se	benefició	
del aporte del fondo de la OEA, sin embargo, tras revisar 
su disponibilidad de información se corroboró que el 
cálculo	de	sus	cifras	sólo	podría	dar	cuenta	de	la	situación	
del	campo	cultural	sobre	el	año	2007.	

Luego, a lo largo de las tres versiones del curso virtual 
del	CAB	en	Economía	y	Cultura,	Bolivia	obtuvo	el	mayor	número	de	becas	de	formación	por	país	en	un	
esfuerzo	por	consolidar	un	equipo	humano	que	pudiera	dar	respuesta	al	tema.		

Finalmente,	en	los	años	2015	y	2016,	la	OEI	financió	la	ejecución	del	proyecto	“Desarrollo de indicadores 
de los cuatro sectores culturales priorizados en el marco del Sistema de información cultural del Estado 
Plurinacional de Bolivia”, a través del cual se buscó obtener información cualitativa y cuantitativa de las 
áreas	de	Artes	escénicas	y	espectáculos,	Libros	y	publicaciones,	Audiovisual	y,	Producción	musical.	

Los resultados de este acercamiento reiteraron la importancia de ejecutar la CSC, de sensibilizar a los 
agentes culturales para la generación de información primaria y, de consolidar un proceso de sinergia 
institucional	entre	el	Ministerio	de	Culturas	y	Turismo	y	el	INE.	Precisamente,	esta	última	recomendación	
condujo	en	el	2018	a	la	firma	de	un	Convenio	entre	ambas	instituciones	para	viabilizar	el	trabajo	de	la	
CSC	de	Bolivia.	

Por	su	parte	en	Brasil,	tanto	el	Ministerio	de	Cultura	como	el	Instituto	Brasileiro	de	Geografía	y	Estadística,	
IBGE,	a	pesar	de	haber	participado	entre	el	 año	2006	y	2008	del	proceso	de	discusión	del	Manual 
del CAB y mostrar interés por iniciar su implementación, decidieron que antes de estimar el aporte de 
la	cultura	a	su	economía	deberían	culminar	el	proceso	de	 fortalecimiento	de	su	Sistema	de	Cuentas	
Nacionales;	así	como	consolidar	su	sistema	de	información	e	indicadores	culturales.	

Sería	sólo	hasta	el	2011,	cuando	bajo	la	coordinación	de	la	entonces	Secretaria	de	Economía	Creativa	del	
Ministerio	de	Cultura	que	se	decidió	iniciar	el	proceso,	identificando	como	principal	estrategia	la	puesta	
en	marcha	de	un	Comité	interinstitucional	que	les	permitiera	articular	recursos	técnicos	y	financieros	de	
los	diversos	agentes	de	un	país	con	dimensiones	continentales.	Desde	ese	momento,	el	Comité	sesionó	
periódicamente	para	 identificar	 fuentes	de	 información,	promover	estudios	sectoriales	e	 identificar	 las	
actividades,	productos	y	particularidades	de	la	medición.	Los	resultados	de	este	esfuerzo	fueron	publicados	
en	el	2015	a	través	del	texto	Consolidación Metodológica de la Cuenta Satélite Nacional de Cultura. 
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Sin embargo, ante los cambios institucionales que se han dado al interior de la institución responsable 
de	las	políticas	culturales	de	Brasil	en	los	últimos	años,	el	proceso	de	implementación	de	la	propuesta	
definida	en	el	2015	se	ha	postergado.	

En	 cuanto	 a	 Panamá,	 este	 país	 centroamericano,	 durante	 los	 últimos	 años	 su	 apuesta	 ha	 sido	 el	
fortalecimiento institucional y la promoción de la articulación entre los sectores de Cuentas Nacionales 
y	Cultura	para	 sacar	adelante	 la	Cuenta	Satélite	de	Cultura.	Para	ello,	 con	 la	financiación	del	Banco	
Mundial,	este	país	definió	como	paso	previo	a	 la	medición	de	su	actividad	cultural	 la	creación	de	un	
marco	de	estadísticas	culturales,	el	cual	fue	elaborado	a	partir	de	una	encuesta	sobre	las	operaciones	
y	registros	administrativos	del	sector	cultural	y	presentado	por	el	 Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	
Censos,	 INEC,	 en	el	2015.	A	 través	de	este	ejercicio	 se	 logró	 identificar	que	antes	de	proceder	 con	
la	estimación	del	valor	agregado	de	la	cultura,	era	preciso	que	el	país	genere	información	adicional	y	
conforme	un	sistema	de	información	cultural	que	le	permita	consolidar	el	proceso.	Este	país	publicó	en	el	
año	2016,	un	boletín	de	Estadísticas	Culturales	de	2011-2015.		Además,	con	el	apoyo	del	BID	presentó	
en	el	año	2018,	el	Informe sobre Industrias creativas culturales en Panamá: diagnóstico del sector y 
relevancia económica. 

Una	situación	muy	similar	ocurre	en	Paraguay.	Desde	el	año	2014,	cuando	la	Secretaría	Nacional	de	
Cultura,	SNC,	decidió	poner	en	marcha	su	CSC	fue	evidente	que	la	prioridad	debía	ser	 la	generación	
de	 información	 primaria	 sobre	 los	 sectores	 culturales.	 Para	 estos	 efectos,	 se	 encargó	 a	 la	Dirección	
de	Planificación	de	la	SNC	la	integración	de	una	Mesa	Interinstitucional	que	permitiera	la	articulación	
de	agencias	del	Estado	y	la	sociedad	civil	en	pro	de	la	identificación	de	los	agentes	culturales	y	datos	
monetarios	y	no	monetarios.	La	misión	en	ese	país,	sin	embargo,	no	se	ha	limitado	exclusivamente	a	
la ubicación de dichos agentes en el territorio y caracterización de la infraestructura cultural, sino que 
ha	implicado	trabajar	en	un	paso	previo	para	sensibilizar	al	personal	de	la	administración	pública	sobre	
qué	significa	valorar	las	actividades	creativas	y	porqué	es	importante	una	metodología	como	la	Cuenta	
Satélite	de	Cultura.	

Con	este	fin,	durante	 los	primeros	meses	de	 trabajo	en	pro	de	 la	 formulación	de	 la	CSC,	 la	SNC	de	
Paraguay	se	enfocó	en	invitar	a	expertos	internacionales	para	dar	a	conocer	las	ventajas	y	retos	de	la	
metodología	de	las	CSC.	En	diciembre	de	2014,	se	realizó	un	Encuentro Internacional de Cuentas Satélites 
de Asunción que	contó	con	la	participación	del	CAB,	durante	el	cual	la	Secretaría	Nacional	de	Cultura	
decidió adoptar como plan de trabajo el paso a paso sugerido por la Hoja de Ruta de Implementación de 
las CSC desarrollada por el Convenio Andrés Bello y enfatizó en la necesidad de lograr una vinculación 
formal	del	Banco	Central	del	Paraguay	a	la	iniciativa.	Posteriormente,	en	octubre	del	2015,	en	el	marco	
de	la	Presidencia	Pro-Tempore	del	MERCOSUR	–	SICSUR,	que	le	correspondió	a	Paraguay,	se	organizó	
el Seminario Regional de CSC para socializar nuevamente la importancia de sistematizar información 
primaria	y	compartirla	con	la	SNC.	A	lo	largo	del	año	2016,	se	trabajó	de	la	mano	de	la	Dirección	General	
de	Estadística,	Encuestas	y	Censos	en	la	firma	de	un	acuerdo	para	incluir	de	forma	continua	indicadores	
de	cultura	en	la	Encuesta	Permanente	de	Hogares	del	año	2017,	toda	vez	que	ya	existía	una	primera	
experiencia	en	la	materia	del	año	2011	que	esperaba	ser	retomada.	

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Industrias-creativas-culturales-en-Panam%C3%A1-Diagn%C3%B3stico-del-sector-y-relevancia-econ%C3%B3mica.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Industrias-creativas-culturales-en-Panam%C3%A1-Diagn%C3%B3stico-del-sector-y-relevancia-econ%C3%B3mica.pdf
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Finalmente,	 entre	 los	 países	 con	 intención	 de	 implementar	 las	 Cuentas	 Satélite	 de	 Cultura	 en	 la	
región	 iberoamericana	y	que	efectivamente	han	constituido	equipos	de	 trabajo	específicos	para	este	
fin,	destinando	 tanto	 recursos	financieros	como	 técnicos	directos	para	dicha	 tarea,	cierra	este	grupo	
República	Dominicana.	En	este	país,	la	participación	activa	del	Ministerio	de	Cultura	en	diversos	espacios	
de	diálogo	y	cooperación	regional	donde	se	resaltaba	las	ventajas	de	las	CSC	fue	clave	para	motivar	a	las	
altas	autoridades	del	país	a	iniciar	el	proceso.	

Fue	 así	 como	 desde	 el	 inicio	 se	 encargó	 al	 Viceministerio	 de	 Desarrollo	 Institucional	 del	 Ministerio	
de	Cultura	 a	definir	 una	estrategia	que	 condujera	 a	 articular	 los	 esfuerzos	 con	el	 sector	de	 cuentas	
nacionales	y	proceder	a	la	medición.	A	mediados	del	año	2013,	se	concretó	un	convenio	de	colaboración	
interinstitucional	con	el	Banco	Central	y	se	decidió	saldar	la	falta	de	información	estadística	del	sector	
cultural de base, a través de la realización de la Primera Encuesta Nacional de Consumo Cultural 
(Ministerio	de	Cultura	de	República	Dominicana,	2016.p9).	

Este diagnóstico centrado en las tendencias del gasto cultural fue posible gracias al apoyo recibido 
de	la	AECID,	y	el	Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo	del	país	y,	posteriormente	con	el	
auspicio	de	 la	OEI,	garantizó	 la	publicación	de	 los	 resultados	de	 la	encuesta.	Pero	más	allá	de	estos	
apoyos	 específicos,	 República	 Dominicana	 logró	 vincular	 directamente	 a	 su	 proceso	 de	 generación	
de resultados preliminares de la CSC a diferentes consultores de la región procedentes de México, 
Colombia	y	Venezuela.	Es	así	como	ante	la	Coordinación	Educativa	y	Cultural	Centroamericana,	CECC,	
del	Sistema	de	Integración	Centroamericana,	SICA,	gestionó	la	cooperación	del	gobierno	de	Taiwán	para	
la	contratación	de	asistencia	técnica	en	estadísticas	culturales.	

A partir de la incorporación de este tema en la agenda de la Comisión Mixta de Cooperación entre los 
Gobiernos	de	Colombia	y	República	Dominicana,	el	personal	técnico	de	esta	última,	recibió	capacitación	
y	 asesoría	 constante	por	 parte	 del	DANE	y	 el	Ministerio	 de	Cultura	 de	Colombia,	 durante	 el	 primer	
ejercicio	piloto	de	su	CSC.	Los	resultados	de	esa	experiencia	se	encuentran	publicados	en	el	Informe	de	
Avances	de	la	CSC	publicado	en	noviembre	de	2016	por	el	Banco	Central	y	el	Ministerio	de	Cultura	de	
República	Dominicana.	Como	avance	preliminar,	se	presenta	la	estimación	de	las	cuentas	de	producción	
y	generación	del	ingreso	de	Artes	Visuales,	Libros	y	Publicaciones,	Audiovisual	y	Radio;	Producción	y	
edición	musical;	y,	Artes	Escénicas	y	espectáculos	artísticos.

Fuera	 de	 los	 países	mencionados,	 en	 algunos	 escenarios	 internacionales,	 países	 como	 El	 Salvador,	
Guatemala	y	Honduras	han	manifestado	su	interés	por	emprender	en	un	mediano	plazo	las	Cuentas	
Satélite	de	Cultura.	La	falta	de	información	de	base,	así	como	dificultades	en	los	Sistemas	de	Cuentas	
Nacionales	son	el	principal	obstáculo	en	la	materia.	Para	estos	casos	el	CAB	ha	recomendado	en	diferentes	
escenarios adoptar las sugerencias de su documento Condiciones mínimas y acciones recomendadas, 
como	paso	previo.
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B. Análisis comparativo de las condiciones de partida para 
la implementación de las CSC

En	el	año	2015,	cuando	 la	Organización	del	Convenio	Andrés	Bello	se	dio	a	 la	 tarea	de	analizar	 las	
experiencias de adopción del Manual Metodológico de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 
fue	claro	que	para	enriquecer	esta	herramienta	de	integración	se	debía	generar	tanto	precisiones	técnicas,	
como	ilustrar	a	los	países	sobre	las	condiciones	mínimas	que	deberían	alcanzar	para	garantizar	la	puesta	
en	marcha	y	éxito	de	la	misma.	

La primera de estas recomendaciones fue precisamente “contar con un Sistema de Cuentas Nacionales 
consolidado y enmarcado en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008” de manera tal que la estimación 
del	aporte	de	las	actividades	económicas	del	sector	cultural	a	la	economía	nacional	se	realizará	siguiendo	
los	últimos	lineamientos	de	Naciones	Unidas	(SCN	2008)	y	utilizará	para	la	interpretación	de	sus	objetos	
de	medición	la	Clasificación	Nacional	de	las	Actividades	Económicas	(CIIU	rev	4)	y	la	Clasificación	Central	
de	Productos	(CPC	rev	2).	

En	el	caso	de	los	países	precursores,	como	se	puede	observar	en	la	Tabla	2.1,	el	uso	de	estos	sistemas	
de	clasificación	ha	sido	un	denominador	común,	pero	además	algunos	países	como	Argentina	y	México	
no	sólo	se	vieron	 llamados	a	seguir	estas	herramientas	de	 interpretación,	sino	que	además	debieron	
adoptar	los	sistemas	de	clasificación	adicional	de	los	bloques	económicos	a	los	que	pertenecen.	

Tabla 2.1. Sistemas de clasificación utilizados por país.

País Sistema de clasificación

Argentina
1.	Clasificador	Central	de	Productos	(CPC),	versión	1.1,
2.	Nomenclador	Común	del	Mercosur	(NCM)	(enmienda	3	hasta	el	2006,	enmienda	4	
desde	el	2007	hasta	el	2011	y	enmienda	5	a	partir	del	2012).

España

1.	Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas	2009.	(CNAE	2009).
2.	Clasificación	Nacional	de	Productos	por	Actividades	2008	(CPA	2008).
3.	Clasificación	de	productos	industriales	(PRODCOM).
4.	Clasificación	del	gasto	de	las	Administraciones	Públicas	por	funciones	(COFOG).
5.	Clasificación	del	consumo	individual	por	finalidad	del	gasto	(COICOP/HBS).
6.	Nomenclatura	Combinada	de	Comercio	Exterior	(NC).
7.	Clasificación	de	actividades	por	epígrafes	utilizados	en	el	Impuesto	de	Actividades	
Económicas	para	las	estadísticas	económicas	(IAE).

8.	Clasificación	Nacional	de	Ocupaciones	(CNO	2011).	

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
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País Sistema de clasificación

México

1.	Sistema	de	Clasificación	Industrial	de	América	del	Norte	2013	(SCIAN	2013).
2.	Tarifa	de	la	Ley	de	los	Impuestos	Generales	de	Importación	y	de	Exportación	(TIGIE	
2012)

3.	Clasificador	por	objeto	del	gasto	para	la	administración	pública	federal	2011
4.	Sistema	de	Clasificación	Industrial	de	América	del	Norte	versión	Hogares	2007.	

Colombia 1.	Sistemas	de	clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme		CIIU	4	A.C.	
2.	Clasificación	Central	de	Productos	(CPC)	Rev.	2.

Ecuador
1.	Sistemas	de	clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme		CIIU	4	A.C.
2.	Clasificación	Central	de	Productos	(CPC)	Rev.	2.
3.	Clasificación	de	Industrias	de	Cuentas	Nacionales	(CICN).

Costa Rica 1.	Sistemas	de	clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme		CIIU	4	A.C.
2.	Clasificación	Central	de	Productos	(CPC)	Rev.	2.

Uruguay 1.	Sistemas	de	clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme		CIIU	4	A.C.	
2.	Clasificación	Central	de	Productos	(CPC)	Rev.	2.

Perú
1.	Sistemas	de	clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme		CIIU	4	A.C.
2.	Clasificación	Central	de	Productos	(CPC)	Rev.	2.
3.	Clasificador	Nacional	de	Ocupaciones	2015.

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países.	Noviembre	2019.

Al	mismo	tiempo,	en	algunos	países	donde	la	adopción	de	todos	los	estándares	del	SCN	2008	continúa	
siendo una tarea pendiente, las carteras de cultura decidieron trabajar sectorialmente para enriquecer la 
información	de	sus	Cuentas	Nacionales	y	dar	así	información	más	certera	sobre	los	fenómenos	culturales.	
Este	fue	el	caso	de	Ecuador,	Bolivia	y	Perú,	países	que	motivados	por	el	Programa de armonización 
de Estadísticas y Cuentas Satélite de la Cultura	de	la	Comunidad	Andina	de	Naciones	(Decisión	782	
de	la	CAN)	avanzaron	conjuntamente	en	la	adaptación	de	la	CIUU	rev	4	y	la	CPC	rev	2	con	fines	de	
medición económica de la cultura, independientemente que sus bancos centrales e institutos nacionales 
de	estadística	usaban	todavía	los	estándares	del	SCN	1993.

Más	allá	del	uso	de	las	nomenclaturas	de	clasificación	de	las	actividades	y	los	productos,	la	consolidación	
del	SCN	de	cada	país	se	expresa	en	la	actualización	constante	de	los	años	base	de	referencia	para	las	
mediciones,		toda	vez	que	la	capacidad	para	representar	actividades	culturales,	identificar	cambios	en	las	
estructuras	de	producción;	así	como	de	incluir	datos	más	desagregados,	aumenta	a	medida	que	el	año	
base	de	las	Cuentas	Nacionales	no	es	distante	del	año	de	cálculo	de	los	resultados.	
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Sobre	 este	 tema	 en	 particular,	 es	 interesante	 resaltar	 que	 los	 países	 precursores	 de	 las	 CSC	 han	
mantenido	la	tendencia	de	realizar	sus	mediciones	con	máximo	una	década	de	diferencia	entre	sus	años	
base	y	las	fechas	de	publicación	de	los	datos,	como	se	observa	en	la	Tabla	2.2;	mientras	que	en	el	caso	
de	los	países	sucesores	esta	diferencia	alcanzó	incluso	en	el	caso	argentino	más	de	dos	décadas	(1993	
para	mediciones	realizadas	en	el	2015),	y	se	mantiene	esa	tendencia	a	la	fecha	en	ese	país,	Ecuador	y	
Bolivia	con	una	diferencia	de	en	promedio	10	años.

Tabla 2.2. Años base de las Cuentas Nacionales por país. Comparativo entre el reporte presentado al 
CAB en 2015 versus el reporte del 2019.

CATEGORIA PAIS
AÑO BASE MEDICIÓN – 

reportado en 2015

AÑO BASE 
MEDICIÓN – 

reportado en 2019

Países Precursores

España 2000:	serie	2000-2007
2008:	serie	2008-2011 2010

Colombia 2005 2015

Uruguay 2005 2009

Chile 2005 2008

Países Sucesores

Argentina 1993 2004

Ecuador No	tenía	CSC 2007

Costa Rica 2010 2011

México No	tenía	CSC 2013

Perú No	tenía	CSC 2007

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	durante	el	análisis	del	CAB	
del	año	2013	y	la	consulta	para	este	Balance,	con	corte	a	noviembre	de	2019.

La	discrepancia	en	los	años	base	entre	los	países	de	la	región	impide	un	análisis	estadístico	directo	de	
los	 resultados	de	 las	Cuentas	Satélite	de	Cultura.	En	ese	sentido,	para	efectos	de	esta	 investigación	
se	solicitó	a	las	instituciones	responsables	de	las	Cuentas,	 informar	los	resultados	de	sus	cálculos	en	
dólares	a	precios	constantes.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	no	genera	información	a	
valores	constantes	motivo	por	el	cual	ofrecieron	resultados	sólo	a	valores	corrientes.	
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Adicional a los amplios lapsos de tiempo entre los años base y de medición, otro factor relativo a las 
Cuentas Nacionales que la Guía Metodológica	introdujo	como	segunda	condición	mínima	para	los	países	
interesados en las CSC fue la necesidad de generar estudios sectoriales previos a la implementación de la 
metodología	para	incluir	a	los	pequeños	establecimientos	culturales	en	los	marcos	centrales	de	los	SCN,	
toda	vez	que	los	niveles	de	representación	de	estas	unidades	de	análisis	tienden	a	ser	prácticamente	
nulos	en	las	Cuentas	Nacionales	de	todos	los	países	de	la	región.	

En	otras	palabras,	se	invitó	a	no	limitar	el	cálculo	de	las	CSC	a	los	datos	monetarios	que	sistemáticamente	
presentan	los	institutos	nacionales	de	estadística	o	bancos	centrales	en	sus	SCN;	sino	a	complementarlos	
con	una	interpretación	más	holística	basada	en	los	aprendizajes	y	las	conclusiones	de	las	cartografías	
culturales,	 encuestas	 y	 censos	 sectoriales,	 así	 como	en	 las	 investigaciones	de	 índole	 cualitativo	 que	
permiten	entender	mejor	las	actividades	productivas	del	campo	cultural.	

Esta	recomendación	particular	se	realizó	a	partir	de	la	experiencia	de	países	que	como	Chile,	Colombia,	
España	 y	 México	 lograron	 avanzar	 más	 rápido	 en	 la	 generación	 de	 información	 de	 las	 CSC	 y	 sus	
correspondientes	análisis	gracias	a	la	amplia	diversidad	de	estudios	previos	que	tenían	sobre	subsectores	
específicos.	Un	valor	agregado	que	les	permitió	además	valerse	de	la	experiencia	del	capital	humano	
que	había	impulsado	dichos	diagnósticos	sectoriales	para	poner	en	marcha	las	unidades	especializadas	
encargadas	de	la	implementación	de	las	CSC.	

Algunos	de	los	casos	más	representativos	al	respecto	son	España	y	México.	El	país	ibérico,	por	ejemplo,	
apalancó	el	proceso	de	su	CSC	gracias	a	los	aprendizajes	que	había	obtenido	desde	el	año	2002,	a	
través de la publicación anual de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales; mientras que México, 
tras	decidirse	en	el	año	2014	a	 implementar	 la	CSC,	no	 tardó	más	de	dos	años	en	 lograrlo	ya	que	
la	calidad	y	continuidad	de	su	Sistema	de	Información	Cultural	le	permitió	avanzar	muy	rápido	en	la	
generación	de	datos.	

Sin	embargo,	ha	sido	la	trayectoria	argentina	la	que	más	ha	hecho	énfasis	en	la	necesidad	de	integrar	la	
formulación	de	la	CSC	con	su	Sistema	de	Información	(SinCA)	y	generar	posteriormente	una	simbiosis	
continua	entre	ambos	procesos	estadísticos	para	garantizar	que	sean	tan	valiosos	los	datos	cuantitativos	
como	cualitativos	generados	por	las	Cuentas	de	Producción,	Empleo	y	Gasto	Público,	el	Mapa Cultural 
de las instituciones y agentes creativos, y la Encuesta Nacional de Consumos Culturales. 

Al	contrario	de	 lo	que	ha	sucedido	en	estos	países,	en	Colombia	 la	experiencia	de	 la	CSC	si	bien	ha	
activado la generación de alianzas con diferentes agentes, no ha ido acompañada de un proceso de 
activación	o	articulación	con	el	Sistema	Nacional	de	Información	Cultural	(SINIC),	a	pesar	de	que	éste	
instrumento	 en	 particular	 ha	 sido,	 desde	 inicios	 de	 los	 años	 90’s,	 un	 repositorio	 de	 información	 de	
diferentes ejercicios de medición y de datos, de una amplia diversidad de registros administrativos a 
cargo	del	Ministerio	de	Cultura.	
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Fundamentándose	 en	 la	 experiencia	 principalmente	 de	 Argentina,	 España	 y	 Uruguay,	 varios	 de	 los	
países	sucesores	e	interesados	en	implementar	la	metodología	han	priorizado,	como	paso	previo	a	este	
ejercicio	estadístico,	el	levantamiento	de	información	a	través	de	encuestas	nacionales	y	el	desarrollo	de	
cartografías	para	ubicar	a	las	unidades	de	medición	(establecimientos	propiamente	constituidos	y	artistas	
independientes).	Es	así	como,	Costa	Rica	inició	su	proceso	en	el	año	2011	construyendo	directorios	de	
artistas y empresarios; introdujo un Módulo de Cultura en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
2012	para	conocer	en	detalle	el	consumo	cultural	de	sus	ciudadanos	y;	generó	alianzas	estratégicas	
para el intercambio de información con las sociedades de gestión colectiva, asociaciones, gremios y 
entidades	públicas,	logrando	desde	ese	primer	momento	conformar	una	Comisión	Interinstitucional	para	
la	construcción	de	la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	(CICSC)9	que	ha	garantizado	la	continuidad	del	ejercicio.	

Por	su	parte,	República	Dominicana	decidió	llevar	a	cabo	la	Encuesta Nacional de Consumo Cultural 
en	el	 año	2014	para	obtener	 información	de	base.	Panamá	por	 su	parte,	 identificó	que	antes	de	
proceder	a	 levantar	 información	de	base	a	 través	de	una	encuesta	nacional,	deberían	 formular	un	
marco	de	estadísticas	común	que	le	permitiera	contar	con	un	lenguaje	común	y	claridad	sobre	 las	
unidades	de	medición.

Lo	interesante	es	que	tanto	los	países	precursores	como	los	sucesores	no	se	han	limitado	a	la	posibilidad	
de enriquecer la información de base a partir de los datos monetarios y no monetarios disponibles sobre 
el sector, sino que de paso haciendo eco de las recomendaciones del SCN para estimación de las CSC 
incluyeron	como	fuente	de	información	una	amplia	diversidad	de	registros	administrativos.	

Nótese	al	 respecto,	en	 la	Tabla	2.3	a	continuación,	cómo	varios	países	de	 la	 región	han	 incorporado	
información suministrada por las encuestas de hogares, encuestas de empresas y una amplia diversidad 
de	registros	administrativos	de	las	instituciones	encargadas	de	aduanas	e	impuestos	nacionales.

Tabla 2.3. Registros administrativos por país como fuente de información de las CSC.

País Fuentes de información 

Argentina
• Censo	Nacional	Económico	2004
• Registros	 administrativos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Censos	 (INDEC),	 el	
Ministerio	de	Cultura	y	el	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	Productiva

Chile • Datos de ventas del Servicio de Impuestos Internos
• Servicio	Nacional	de	Aduanas	(SNA)

9	 Esta	Comisión	fue	impulsada	por	el	Ministerio	de	Cultura	y	Juventud	en	alianza	estratégica	con	el	Banco	Central	de	Costa	Rica	
(BCCR),	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC),	el	Tecnológico	de	Costa	Rica	(TEC)	y	el	Programa	Estado	de	la	Nación	
(PEN).
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País Fuentes de información 

Colombia • Encuesta anual manufacturera

Costa Rica

• Encuesta	Nacional	de	Hogares	(ENAHO)
• Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	(ENIG)
• Información	estadística	de	patronos,	trabajadores	y	salarios	de	la	Dirección	Actuarial	y	

Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social
• Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos del INEC 

España

• Encuesta población activa 
• Encuesta	Industrial	de	Productos	(INE)
• Encuesta de presupuestos familiares
• Estadística	de	Empresas(INE)
• Estadísticas	de	comercio	exterior	(AEAT)
• Estadística	de	gasto	público	en	Educación
• Declaraciones	de	IVA	de	la	Agencia	Estatal	de	la	administración	tributaria.

México

• Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares
• Encuesta	nacional	de	ocupación	y	empleo.
• Sistema Integral de Información
• Cuenta	Pública	de	la	Hacienda	Federal
• Estado	Analítico	del	Ejercicio	del	Presupuesto	de	Egresos	en	Clasificación	Funcional-
Programática

Ecuador • Censo	Económico	(CENEC)

Uruguay

• Encuesta	de	Gasto	e	Ingresos	del	año	2006
• Encuesta	Actividad	Económica	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)
• Encuesta	Continua	de	Hogares	(INE)
• Balances	 de	 Ejecución	 Presupuestal	 del	 Gobierno	 Central	 y	 de	 los	 Gobiernos	
Departamentales.

Perú

• Encuesta	Económica	Anual	(EEA)
• Encuesta	Nacional	de	Hogares	(ENAHO)
• Encuesta	Nacional	de	Presupuestos	Familiares	
• Encuesta Nacional de Empresas 
• Estados	Presupuestarios	de	Ingresos	y	Gastos	
• Padrón	de	Contribuyentes	de	la	estadística	fiscal	de	la	Superintendencia	de	Administración	

Tributaria

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países.	Noviembre	2019.
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C. Una sola metodología: varios caminos de 
implementación de las CSC 

El Manual metodológico para la implementación de las Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica 
presentó	una	serie	de	estándares	y	lineamientos	comunes	para	generar	líneas	base	en	aras	de	promover	
la	comparabilidad	y	compatibilidad	de	los	datos.	Al	mismo	tiempo,	reconociendo	las	particularidades	del	
ámbito	cultural	propiamente	dicho,	el	Manual	dejó	claro	que	cada	país	debería	avanzar	en	la	formulación	
de	su	metodología	de	trabajo	de	campo	específica,	en	aras	de	precisar	los	alcances	de	su	medición	según	
las	fuentes	de	información	disponible,	sectores	de	interés	a	ser	medidos	e	indicadores	a	ser	valorados.	
Para	estos	efectos,	 invitó	a	que	cada	país	especificara	“claramente cuál ha sido el ámbito adoptado, 
señalar los sectores que se han excluido y presentar separadamente las áreas que le son propias”10, 
como	garantía	para	que	posteriormente	se	pudieran	generar	ejercicios	comparativos.	

Las	 rutas	de	estos	procesos	de	adaptación	 fueron	muy	diversas	en	cada	país.	España,	por	ejemplo,	
no debió realizar instructivos detallados sobre las denominaciones de los productos a ser valorados o 
justificaciones	técnicas	sobre	la	relevancia	de	medir	la	cultura	en	términos	de	indicadores	culturales	o	
las	cuentas	nacionales,	puesto	que	este	país	al	partir	su	proceso	de	la	CSC	a	partir	de	la	experiencia	
consolidada	 de	 las	 encuestas	 de	 consumo	 cultural,	 ya	 tenía	 todo	 un	 marco	 estadístico,	 cuerpo	 de	
profesionales	 e	 inclusive	 agentes	 culturales	 y	 políticos	 sensibilizados	 frente	 al	 tema.	Por	 lo	 tanto,	 la	
primera	publicación	de	resultados	de	España	durante	la	primera	década	del	siglo	XXI	con	datos	al	2007,	
es	un	texto	puntual	sobre	los	métodos	y	resultados	preliminares.	Este	mismo	camino	de	precisión	puntual	
sobre los datos fue seguido por México, puesto que las dos presentaciones de resultados efectuadas 
por	ese	país	a	la	fecha,	fueron	boletines	del	INEGI	con	el	detalle	de	los	tabulados	de	la	CSC.	De	hecho,	
en	el	portal	web	de	esta	 institución	reposan	así	 los	resultados	del	ejercicio,	con	cuadros	estadísticos	
propiamente	dichos.	

Caso	 totalmente	 contrario	 fue	 cómo	 se	 presentaron	 los	 resultados	de	 la	CSC	de	Uruguay.	 En	 el	
país	austral	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura	de	la	mano	del	equipo	de	investigadores	Facultad	
de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad del Uruguay dieron a conocer en el 
año	2009	un	documento	extenso	sobre	el	proceso	bajo	la	denominación	Hacia la Cuenta Satélite 
de Cultura del Uruguay.	Con	esta	publicación	se	generó	el	marco	conceptual	 y	estadístico	para	
la puesta en marcha y ejecución de la CSC, precisando las actividades y productos analizados, 
detallando una caracterización de las cadenas de valor por sector y precisando las fuentes de 
información	y	alcances	técnicos	de	cada	uno	de	los	resultados.	Por	supuesto,	este	nivel	de	detalle	
no	sólo	se	debe	a	que	es	la	primera	vez	que	en	este	país	se	generó	una	medición	de	este	tipo,	sino	de	
paso,	porque	como	se	destacó	en	el	primer	capítulo,	la experiencia uruguaya tiene una fuerte 
connotación de análisis académico y ello le imprimió un sello distintivo a la hora de 
pensar el documento de adaptación metodológico. 

10 Manual metodológico para la implementación de las Cuentas Satélites de Cultura en Latinoamérica.	 CAB	 2009.	 
Página	41.	Numeral	2.30

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
https://icau.mec.gub.uy/innovaportal/file/38210/1/cuenta_satelite_web.pdf
https://icau.mec.gub.uy/innovaportal/file/38210/1/cuenta_satelite_web.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Cuentas_Satelites_Cultura_Latinoamerica.pdf
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Otro	de	los	caminos	para	explicar	el	trabajo	de	campo	y,	por	ende,	presentar	la	metodología	país	fue	
el	colombiano.	Allí,	al	estar	 la	Cuenta	Satélite	de	Cultura	a	cargo	del	órgano	nacional	de	estadísticas	
(DANE),	los	primeros	resultados	fueron	presentados	con	las	correspondientes	notas	técnicas	sobre	las	
unidades objeto de estudio, métodos de aproximación, fuentes de datos, los tamaños de las muestras de 
las	fuentes,	limitaciones	y	alcances	estadísticos	de	los	datos	presentados.	

Tabla 2.4. Documentos de publicación de resultados de las CSC, por país.

País Nombre de la publicación

Argentina

• Cuenta Satélite de Cultura en la Argentina. Aspectos metodológicos para su 
construcción

• Metodología de estimación del valor agregado bruto, comercio exterior, generación 
del ingreso y consumo privado cultural

• Informe Técnico. Valor agregado bruto, comercio exterior, puestos de trabajo, 
generación del ingreso y consumo privado cultural. Año 2017

Bolivia • “Desarrollo de indicadores de los cuatro sectores culturales priorizados en el 
marco del Sistema de información cultural del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Colombia

• Cultura a la Medida

Documentos del DANE
• Publicación serie 2005-2012
• Publicación Matriz de Trabajo
• DANE resultados del año 2016 y provisionales de 2017 de la CSC

Perú, 
Ecuador, 
Bolivia, 

Colombia

• Elaboración e implementación de las Cuentas Satélite de la Cultura en los Países 
Andinos

España
• El valor económico de la cultura en España del año 2007

• Cuenta Satélite de la Cultura en España Avance de resultados 2010-2016.

México • Sistema de Cuentas Nacionales de México Fuentes y metodologías del 2014

Chile
• Una aproximación económica a la Cultura en Chile

• Actualización del impacto económico del sector creativo en Chile, periodo 
2010-2015

Uruguay • Hacia la Cuenta Satélite de Cultura del Uruguay. 2009

Fuente:	Elaboración	propia.

https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/09_OLB-Doc-int-CulturaMedida-Análisis-Cuenta-Satelite-Cultura-Colombia_2015.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-nacional
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2016/Anexos_Cta_Satel_Cul_2005_2016.xls
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2017/Presentacion_Cta_Satel_Cul_2005_2017.pdf
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-24_Mediciones_culturales.pdf
http://va.www.mcu.es/estadisticas/docs/Valor_Economico_Folleto.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:5fb7cff5-583a-48a0-9b7b-f4a6ea3fa7d0/cuenta-satelite-de-la-cultura-en-espana-2010-2016.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/pibact/2013/metodologias/METODOLOGIA_CBYSB2013.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/aproximacion-economica-cultura-chile.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/actualizacion-impacto-economico-sector-creativo.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2017/04/actualizacion-impacto-economico-sector-creativo.pdf
https://icau.mec.gub.uy/innovaportal/file/38210/1/cuenta_satelite_web.pdf
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Posteriormente,	el	Ministerio	de	Cultura	y	el	DANE,	realizaron	un	análisis	más	de	fondo	sobre	los	datos	
económicos	presentados	y	los	hallazgos	que	estos	reflejaban	sobre	las	cadenas	de	valor	de	los	bienes	y	
servicios	culturales.	Dicho	análisis	está	publicado	en	el	libro	Cultura a la Medida, presentado en el año 
2015.	Por	su	parte,	los	primeros	ejercicios	de	Bolivia,	Ecuador	y	Perú	han	tratado	de	seguir	el	ejemplo	
de	Colombia,	presentando	primero	algunos	datos	generales	y	publicando	ciertas	caracterizaciones	más	
de orden cualitativo descriptivo de cómo se encuentran dichos sectores del campo cultural en cada uno 
de	estos	países.	

A	partir	de	estas	metodologías	específicas,	los	países	han	valorado	los	aportes	de	las	actividades	del	
ecosistema creativo en diferentes oportunidades con el objetivo de ofrecer información sobre uno u otro 
año	específico	y	de	paso,	generar	datos	para	series	de	tiempo	más	extensas.	En	términos	comparativos,	
tal	como	se	refleja	en	el	gráfico	a	continuación,	el	país	que	más	 información	disponible	en	el	 tiempo	
tiene	es	España	con	un	total	de	18	años,	seguido	por	Argentina	y	Colombia.	Vale	resaltar	el	esfuerzo	
de	Ecuador	que	 logró,	 tras	su	primer	ejercicio	de	acercamiento	a	 la	metodología,	presentar	datos	de	
diez	años,	entre	el	2007	a	2016.	En	contraposición,	Uruguay	a	pesar	de	haber	sido	un	país	pionero	en	
la	 implementación	de	esta	propuesta	de	valoración,	hizo	una	primera	medición	en	el	2009,	otra	con	
datos	del	2012	y	no	ha	logrado	generar	más	información	posterior,	lo	cual	no	permite	conocer	cómo	ha	
evolucionado	la	dinámica	económica	del	campo	cultural	allí	en	los	últimos	años.	

Gráfico 2.1. Datos de las CSC disponibles por país. Series

 
 
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

https://culturayeconomia.org/blog/cultura-a-la-medida-analisis-de-la-cuenta-satelite-de-cultura-de-colombia/


[62] Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019Volver al Índice

El	gráfico	2.1	más	allá	de	permitir	la	visualización	de	las	series	publicadas	por	país,	permite	entender	
que	 la	 serie	de	años	sobre	 los	cuales	más	 información	existe,	para	efectos	del	análisis	 comparativo,	
corresponde	al	periodo	2010-2016,		puesto	que	de	los	nueve	países	de	la	región	iberoamericana	que	a	
la	fecha	han	presentado	resultados	de	las	CSC,	seis	tienen	información	para	estos	años	exactos.	Por	lo	
tanto,	el	análisis	comparativo	de	las	cifras	que	este	capítulo	presenta	se	refiere	exclusivamente	a	dicho	
periodo,	motivo	por	el	cual	los	datos	de	Perú	salen	del	universo	de	estudio	de	este	Balance.	

Antes	de	presentar	los	tabulados	propiamente	dichos	por	indicador	de	la	metodología,	es	fundamental	
precisar	el	alcance	de	las	mediciones	de	cada	país	en	términos	de	qué	sectores	valoraron	efectivamente	
y	 sobre	 cuáles	 indicadores	 presentaron	 la	 información.	 Ello	 en	 aras	 de	 garantizar	 que	 durante	 la	
observación	de	los	gráficos	comparativos	se	tenga	claro	el	alcance	de	cada	dato	reflejado	por	país.

Sectores valorados

En	términos	generales	ningún	país	de	la	región	iberoamericana	ha	medido	los	doce	sectores	culturales	del	
campo	cultural	definidos	por	la	metodología	del	CAB.	Fundamentalmente	porque	los	llamados	sectores	
del	patrimonio	material,	natural	e	 inmaterial,	como	se	denominaron	estos	ámbitos	de	 la	cultura	en	el	
Manual,	carecían	de	lineamientos	técnicos	sobre	cómo	ser	medidos	en	la	práctica.	De	hecho,	durante	los	
primeros años de implementación de la CSC sólo España y Uruguay presentaron resultados relativos 
al patrimonio material en alusión exclusiva a los datos 
obtenidos	sobre	sus	instituciones	museales.		

Esta particularidad es llamativa si se considera que uno de los 
principales	alicientes	para	la	formulación	de	la	metodología	
durante los primeros años del programa Cultura y Economía 
del	CAB	fue	precisamente	la	necesidad	de	valorar	los	flujos	
económicos generados para la conservación, salvaguardia y 
disfrute	del	patrimonio	cultural	y	natural.	No	obstante,	como	
se diagnosticó en ese momento, la falta de herramientas de 
medición	puntuales	de	este	universo	impedía	la	traducción	
de sus efectos en términos económicos, y esta particularidad 
continúa	siendo	la	principal	razón	por	la	cual	la	estimación	
de los aportes económicos de estos sectores sigue siendo 
un	reto,	a	pesar	de	que	España,	México	y	Chile	continúan	
sofisticando	sus	instrumentos	para	calcular	el	gasto	público	
y privado en actividades del patrimonio material, y Colombia 
han intentado avanzar en la materia, diseñado herramientas 
particulares	para	 el	 cálculo	de	 los	 efectos	directos	de	 las	
actividades	patrimoniales.	

Precisamente	para	generar	más	claridad	sobre	el	alcance	de	
la medición del patrimonio en el marco de las CSC, la Guía 

 
Caracterización Metodológica para 

una Valoración Económica del 
Patrimonio Cultural en Colombia.

 Ir a la publicación

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Caracterizacion_Metodologica_Valoracion_Economica_Patrimonio.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/05/Caracterizacion_Metodologica_Valoracion_Economica_Patrimonio.pdf
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del 2015 aclaró que la taxonomía del campo cultural debería referirse únicamente 
a los sectores del patrimonio material e inmaterial, y excluyó al patrimonio natural, 
al considerar que la definición de cultura con fines de medición estadística debería 
dejar por fuera las actividades económicas relativas a las reservas naturales. 

Adicionalmente	a	lo	largo	de	los	años	2014	y	2015,	 la	Organización	del	Convenio	Andrés	Bello	unió	
esfuerzos	 técnicos	con	el	Ministerio	de	Cultura	de	Colombia,	a	 través	del	Observatorio	de	Economía	
y Cultura para desarrollar una caracterización de los métodos de estimación de las actividades 
patrimoniales.	Dicho	estudio	presentó	un	primer	mapeo	e	inventario	de	metodologías	de	medición	de	
patrimonio que se han generado a nivel mundial, estableciendo sus alcances y limitaciones y, ofreciendo 
como	 resultado	 recomendaciones	 prácticas	 para	 que	 cada	 país	 adopte	 ciertos	 métodos	 para	 la	
estimación.	Fundamentalmente	aportó	una	definición	funcional	del	patrimonio	cultural,	lo	cual	en	el	caso	
colombiano ha sido clave para la delimitación del universo de medición de este sector y por ende, para la 
organización	de	la	información	estadística	disponible	que	permitirá	en	el	corto	plazo	la	inclusión	de	este	
sector	en	la	valoración	de	la	CSC.

Mientras que las estimaciones sobre el patrimonio material e inmaterial avanzan, es claro que las 
experiencias	 de	 las	 CSC	 de	 la	 región	 han	 privilegiado	 el	 cálculo	 de	 los	 sectores	 audiovisual,	 artes	
escénicas,	artes	visuales,	música	y,	libros	y	publicaciones.	Por	supuesto,	ha	sido	la	disponibilidad	de	la	
información,	así	como	el	amplio	interés	de	los	agentes	culturales	de	estas	cadenas	productivas	lo	que	
ha	garantizado	que	estos	cinco	sectores	sean	los	más	valorados	a	la	fecha	en	todos	los	países	que	han	
implementado	las	CSC,	tal	como	se	puede	observar	en	la	Tabla	2.5	a	continuación.
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Tabla 2.5. Sectores del campo cultural medidos por país

País Audiovisuales Artes 
Escénicas

Artes 
Visuales Creación Diseño Educación 

Cultural
Juegos y 

Juguetería
Libros y 

Publicaciones Música Patrimonio 
Material

Patrimonio 
Inmaterial

Argentina X X X X X - - X -X - -

España X X X X X X - X X X -

México X X X X X X X X X X -

Colombia X X X X X X X X X - -

Ecuador X X X X X X - X X - -

Uruguay X X X - - - - X X X -

Perú X X X - X X - X X - -

Chile X X X - X X - X X X -

Costa Rica X X X - X X - X X - -

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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En	términos	comparativos,	los	ejercicios	de	valoración	de	los	países	precursores,	a	excepción	de	Uruguay,	
son	los	que	más	sectores	del	campo	cultural	han	medido,	en	tanto	entre	los	países	sucesores,	se	destaca	
México puesto que tras sus primeras mediciones logró generar información para diez de los sectores 
culturales,	dejando	pendiente	sólo	la	valoración	del	patrimonio	inmaterial.	

Esta	 radiografía	 de	 los	 sectores	 valorados	 a	 la	 fecha	 es	 muy	 distinta	 a	 la	 revelada	 por	 el	 Informe 
Experiencias de la Cuenta Satélite de Cultura en Iberoamérica elaborado	en	el	año	2014	por	el	CAB.	En	
aquella	oportunidad	se	identificó	que,	además	del	patrimonio	material,	natural	e	inmaterial,	la	medición	
de	las	artes	escénicas,	artes	visuales	y	educación	cultural	era	todavía	un	reto	tanto	para	algunos	países	
precursores	(Colombia	y	Chile),	como	sucesores	(Argentina	y	Costa	Rica);	así	como	por	su	parte,	lo	era	
la	categoría	de	Juegos	y	Juguetería	para	España,	Chile	y	Uruguay.	

Es	así	como,	entre	el	año	2014	y	2019,	se	corrobora	a	través	de	este	Balance	que	varios	países	de	
la	Región	lograron	avanzar	en	esta	materia,	al	 incluir	en	sus	valoraciones	a	más	sectores	del	campo	
cultural,	mediante	la	aplicación	escalonada	de	la	metodología	de	las	CSC.	La	excepción	ha	sido	España	
y	México,	 países	 que,	 gracias	 a	 su	 fuerte	 tradición	 de	 análisis	 de	 las	 prácticas	 de	 comportamiento	
cultural; y a la vez, sus experiencias nacionales en medición de las Cuentas Nacionales y otras Cuentas 
Satélites,	 tenían	desde	el	principio	condiciones	de	partida	más	favorables	para	emprender	estudios,	
por	lo	cual	lograron	generar	información	monetaria	sobre	la	mayoría	de	los	sectores	del	campo	cultural	
durante	sus	primeros	ejercicios.	

Esta	particularidad,	no	obstante,	no	demerita	los	esfuerzos	realizados	por	los	demás	países	de	la	región.	
Al	contrario,	el	 trabajo	de	países	como	Costa	Rica	y	Colombia	para	mejorar	sus	estadísticas	de	base	
frente	a	sectores	culturales	que	les	eran	desconocidos,	debe	ser	valorado	de	manera	significativa	puesto	
que	ello	ha	sido	un	efecto	directo	de	la	experiencia	de	medición	de	las	CSC.	En	el	año	2014,	Costa	Rica	
había	presentado	sus	primeros	resultados	de	la	CSC	para	tres	sectores	exclusivamente:	dos	del	campo	
cultural	(Editorial	y	Música)	y	otro	seleccionado	por	discreción	del	país	(publicidad).	En	poco	menos	de	
tres	años	este	país	centroamericano	se	dio	a	la	tarea	de	diagnosticar	por	primera	vez	los	otros	sectores	
del	campo	cultural;	convocar	agentes	de	estos	ámbitos	para	involucrarlos,	comprometerlos	y	capacitarlos	
en	la	generación	de	estadística	básica	y	logró	en	menos	de	cinco	años	publicar	datos	para	siete	sectores.	

De	manera	similar,	Colombia	cuando	decidió	avanzar	con	la	CSC	valoró	su	información	estadística	y	ante	
la diversidad de métodos de recopilación e interpretación de la misma, optó por valorar económicamente 
primero	 los	 sectores	 de	 Libros	 y	 publicaciones,	 música,	 audiovisuales;	 posteriormente	 asumió	 el	
compromiso	de	organizar	la	información	que	generaba	el	Ministerio	de	Cultura	(registros	administrativos);	
homologar	conceptos	y	unidades	de	medición	en	áreas	tan	complejas	como	las	artes	escénicas,	visuales,	
la	educación	cultural	y	el	patrimonio	cultural,	antes	de	finalmente	garantizar	la	consistencia	y	congruencia	
de	los	datos	para	presentar	resultados	sobre	los	demás	sectores.	

También	de	manera	escalonada,	el	Ministerio	de	Cultura	y	Patrimonio	de	Ecuador	ha	trabajado	en	los	
últimos	 cuatro	 años	para	generar	 información	de	 la	mayor	 cantidad	de	 sectores	del	 campo	 cultural.	
Particularmente	 este	 país	 ha	 hecho	 un	 esfuerzo	 institucional	 importante	 para	 ir	 más	 allá	 de	 los	
compromisos	 internacionales	que	 le	permitieron	obtener	financiación	para	estimar	 los	aportes	de	 los	

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Experiencias_Cuenta_Satelite_Cultura_en_Iberoamerica-1.doc
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2019/10/Experiencias_Cuenta_Satelite_Cultura_en_Iberoamerica-1.doc
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sectores	de	Libros	y	publicaciones,	audiovisuales	y	música,	y	por	cuenta	propia	logró	generar	resultados	
sobre	el	diseño,	la	educación	cultural,	las	artes	visuales,	las	artes	escénicas	y	la	creación.	

Entre tanto, es importante destacar que no siempre la decisión sobre incluir un sector en la valoración de 
las	CSC	se	debe	a	la	disponibilidad	de	información	de	base,	sino	a	otros	factores.	Por	ejemplo,	Uruguay	
para	 la	segunda	medición	de	CSC	en	el	año	2016,	 tomó	 la	decisión	de	centrarse	en	medir	aquellos	
sectores	que	representaban	más	del	90%	de	la	contribución	del	PIB	(industrias	culturales	o	creativas),	
como	el	sector	audiovisual,	musical	 (grabado)	y	el	 libro	y	el	sector	editorial,	según	había	arrojado	 los	
primeros	resultados	de	su	CSC.	Al	mismo	tiempo,	en	base	a	los	primeros	resultados	agregó	la	valoración	
de	las	artes	escénicas	(teatro,	danza	y	música	en	vivo;	dejando	intencionalmente	excluidas	de	la	medición	
las	actividades	relativas	al	patrimonio	material	e	inmaterial.

Otros	países	han	ofrecido	información	adicional	sobre	algunas	tendencias	de	sectores	no	considerados	
en	la	Guía.	Costa	Rica	decidió	medir	el	sector	publicitario	como	parte	de	su	fase	piloto	para	satisfacer	
las	 demandas	 públicas	 de	 ese	 sector	 específico,	 Argentina,	mide	 un	 sector	 conocido	 como	 Cultura	
Digital;	mientras	que	Colombia	presentó	recientemente	resultados	para	un	ámbito	mucho	más	amplio	
al	creativo	incluyendo	las	llamadas	actividades	de	la	Economía	Naranja,	en	alusión	a	la	publicación	del	
Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).

La capacidad para calcular la mayoría de los sectores, no sólo ha dependido de la 
cantidad de información de base disponible, sino también de los recursos humanos y 
financieros de cada país para la gestión de la información, estandarización de datos 
y su cálculo.

Las Cuentas estimadas 

Tal	como	se	observa	en	la	Tabla	2.6	a	continuación,	los	nueve	países	de	la	región	que	han	implementado	
la	metodología	han	hecho	un	esfuerzo	considerable	por	generar	datos	sobre	las	Cuentas	de	Generación	
del	 ingreso,	el	Balance	oferta;	el	gasto	público	y	detallar	algunos	 indicadores	no	monetarios	que	son	
fundamentales	para	entender	el	alcance	de	las	cifras	monetarias	estimadas.	
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Tabla 2.6. Cuentas medidas por país.

País Cuenta de 
Producción

Cuenta de 
generación 
del ingreso

Balance 
Oferta- 

Utilización
Empleo

Gasto 
público y 

privado y su 
financiación

Indicadores 
no monetarios

Argentina X X X X X

España X X X X X

México X X X X X X

Colombia X X X X X X

Ecuador X X X X X X

Uruguay X X X X X X

Perú X X X X X X

Chile X X

Costa Rica X X X X X X

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Tercer Capítulo
Análisis comparativo 
de los resultados de 
las Cuentas Satélite de 
Cultura en Iberoamérica

Una	mirada	transversal	a	los	resultados	de	las	CSC,	para	el	ejercicio	del	año	2016,	
revela que la participación del sector cultural en términos del aporte del valor 
agregado	de	las	actividades	culturales	y	del	empleo	cultural	tuvo	más	impacto	en	

las	economías	de	México	y	España,	logra	resultados	positivos	en	Costa	Rica	y	Argentina,	
y	tiene	amplio	potencial	de	expansión	en	Colombia,	Ecuador	y	Chile.	Un	comportamiento	
económico del ecosistema creativo que, sin embargo, enfrentó diversas vicisitudes si se 
consideran	las	tendencias	de	la	balanza	de	pagos,	puesto	que	este	grupo	de	países	tuvo	
una	amplia	tendencia	de	balanza	cultural	deficitaria,	a	excepción	de	España	y	Colombia.

Más	allá	de	estas	cifras	puntuales	expuestas	en	la	Infografía	1,	los	resultados	de	la	Producción,	
el Consumo Intermedio, el Valor Agregado, el Empleo, las Exportaciones e Importaciones 
durante	el	periodo	2010	a	2016	demuestran	cómo	la	participación	del	sector	cultural	en	
estas	economías	de	la	región	se	ha	contraído	y	en	el	mejor	de	los	casos,	mantenido	estable	
en	 función	 de	 otros	 sectores	 económicos.	 Para	 conocer	 las	 particularidades	 por	 país,	
agregado	económico	y	sector	del	campo	cultural,	este	capítulo	destaca	las	cifras	de	cada	
uno	y	presenta	gráficos	de	tendencia	y	contraste	que	permiten	conocer	la	situación	de	los	
actores	de	la	cadena	de	valor	de	este	sector	económico.

3
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A. Nota metodológica
Este panorama económico del sector cultural se fundamenta en la información suministrada directamente 
a la Organización del Convenio Andrés Bello por las instituciones nacionales de cultura y los institutos 
nacionales	de	estadística	de	siete	países	de	la	región	iberoamericana,	tras	un	proceso	de	consulta	sobre	
sus resultados de las Cuentas Satélite de Cultura, que se extendió entre mayo a noviembre del año 
201911.	Si	bien	para	este	ejercicio	comparativo,	el	CAB	invitó	a	todos	los	países	iberoamericanos,	sin	
distinción	de	ser	Estados	miembros	y	no	del	Organismo,	nueve	países	reportaron	la	disponibilidad	de	
datos	monetarios	y	no	monetarios	productos	de	sus	ejercicios	de	implementación	de	la	metodología;	
en	tanto	otros	tres	países	atendieron	al	cuestionario	de	consulta	(Anexo	1)	destacando	su	intención	de	
aplicarla;	tal	como	se	destacó	a	lo	largo	del	segundo	capítulo	de	este	Balance	Regional.

Por	lo	tanto,	este	capítulo	plantea,	primero,	un	panorama	comparativo	de	resultados	más	significativos	
de las CSC de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Ecuador y México que tiene como año 
de	 referencia	el	2016	y,	 en	una	segunda	parte,	para	estos	mismos	países	genera	un	análisis	de	 las	
tendencias	por	agregado	económico	y	sector	del	campo	cultural	incorporando	datos	del	2010	al	2016.	
Quedaron	por	fuera	del	universo	de	este	Balance	comparativo,	los	datos	de	Perú	y	Uruguay;	puesto	que,	
como	se	comentó	en	el	capítulo	anterior,	la	información	más	reciente	de	Perú	corresponde	al	año	2007;	
y	en	cuanto	a	Uruguay	realizó	su	última	medición	de	las	CSC	en	el	2012.

Tanto	para	este	ejercicio	comparativo,	como	el	que	se	presenta	en	el	segundo	aparte	de	este	capítulo,	
se	utiliza	el	dólar	americano	como	unidad	de	medida.	Al	respecto	es	preciso	subrayar	que	a	pesar	de	
haber solicitado a las fuentes de información el reporte de los datos monetarios en dólares americanos 
a	 valores	 constantes	 y	 corrientes,	 la	mayoría	 de	 los	 países	 remitió	 exclusivamente	 sus	 resultados	 a	
precios	corrientes.	Tras	la	revisión	de	dichas	bases	de	datos,	se realizó un tratamiento adicional 
con la información suministrada por los países con el objetivo de referenciar cada 
agregado cultural reportado en función de sus porcentajes de participación frente al 
correspondiente agregado de la economía nacional por país12.	

Este	procedimiento	estadístico	permitió	generar	datos	que	al	ser	analizados	comparativamente	entre	
países	tienen	el	objetivo	de	evitar	distorsiones,	 	puesto	que	no	se	homologan	valores	absolutos,	sino	
se	estimó	la	participación	de	cada	agregado	frente	al	tamaño	de	su	correspondiente	economía,	antes	
de	efectuar	la	comparación	por	países.	De	esta	forma,	por	ejemplo,	se	omite	efectuar	una	correlación	
directa	entre	los	aportes	de	las	actividades	culturales	para	México	y	Ecuador,	países	con	dimensiones	

11	 Cualquier	dato	referenciado	por	este	análisis	que	no	coincida	con	los	ofrecidos	por	cualquier	otra	fuente	de	información	pública	
o	de	origen	privado	no	es	responsabilidad	de	esta	publicación.	Existen	múltiples	razones	por	las	cuales	se	pueden	generar	dichas	
diferencias,	entre	estas,	posibles	ajustes	efectuados	por	las	entidades	responsables	de	las	estadísticas	culturales;	incorporación	de	
nuevas	fuentes	de	información;		cambio	de	años	base	o	incluso,	modificación	de	la	metodología	de	campo.

12	 Para	efectuar	 la	estimación	de	cada	 indicador	en	 términos	de	porcentaje	de	participación	 fue	preciso	consultar	 los	datos	
nacionales de producción, valor agregado, consumo intermedio, personas ocupadas, importaciones, exportaciones y gasto 
público.	Dicha	información	fue	solicitada	directamente	a	los	países	participantes,	los	cuales	ofrecieron	en	la	mayoría	de	los	casos	
las	matrices	correspondientes	o	referenciaron	las	fuentes	de	información	(links)	a	ser	consultados.
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territoriales,	poblacionales	y	económicas	muy	disímiles,		sino	que	se	optó	por	conocer	la	dimensión	del	
aporte	del	valor	agregado	del	sector	cultural	del	país	azteca	en	comparación	al monto total del valor 
agregado	de	su	economía.

B. 2016, un año dinámico del sector cultural 

Durante	el	2016,	el	ecosistema	cultural	en	Argentina,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	España	y	México	
aportó	en	promedio	al	Valor	Agregado	nacional	el	2,01%;	generó	el	2.33%	de	los	Empleos	nacionales	en	
promedio;	alcanzó	en	media	el	1.04%	de	las	Importaciones	y	representó	en	promedio,	el	0.57%	de	las	
Exportaciones	en	estos	seis	países	de	la	región	iberoamericana.

Infografía 1. Principales indicadores de las CSC para el año 2016.

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Al	analizar	la	información	de	las	CSC	por	país,	como	se	observa	en	la	Infografía	1,	México	logró	el	aporte	
más	 significativo	 de	 las	 actividades	 culturales	 al	 Valor	Agregado	 nacional	 alcanzando	 el	 3.29%.	 En	
segundo	lugar,	se	posicionó	España	con	el	2.60%;	mientras	que	los	dos	países	más	rezagados	en	la	
materia	 fueron	Ecuador	 con	un	0.95%	y	Colombia	 con	el	1.08%.	Nótese	que,	 en	estos	dos	últimos	
países,	las	actividades	culturales	obtuvieron	casi	un	punto	porcentual	por	debajo	del	promedio	regional	
para	este	agregado	cultural.	

Sin	 embargo,	 este	 dato	 contrasta	 con	 los	 resultados	 del	 empleo	 cultural	 en	 ambos	 países,	 como	
se	observa	en	 la	Tabla	3.1.	y	el	Gráfico	3.1.;	 toda	vez	que,	Ecuador	a	pesar	de	haber	 registrado	el	
porcentaje	de	participación	del	Valor	Agregado	de	la	Cultura	más	bajo	de	la	región,	obtuvo	para	ese	
mismo	año,	el	porcentaje	de	Empleo	Cultural	más	alto	de	los	países	analizados	en	función	del	empleo	
total	nacional,	alcanzando	el	porcentaje	del	3.38%;		y,	Colombia,	por	su	parte,	logró	impactar	el	1.15%	
del	empleo	nacional.

Tabla 3.1. Correlación entre el valor agregado de la cultura como porcentaje del valor agregado, y el 
empleo cultural como porcentaje del empleo total, 2016.

País Valor agregado de la cultura como 
porcentaje del valor agregado

Empleo cultural como porcentaje  
del empleo total (%)

Argentina 1.87 1.47

Colombia 1.08 1.15

Costa Rica 2.27 1.88

Ecuador 0.95 3.38

España 2.60 3.40

México 3.29 3.24

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Gráfico 3.1. Correlación entre el valor agregado de la cultura como porcentaje del valor agregado, y el 
empleo cultural como porcentaje del empleo total, 2016.

 
 
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Entre tanto, llama la atención el comportamiento económico del ecosistema creativo en Costa Rica, 
puesto	que	su	Valor	Agregado	de	la	cultura	tuvo	el	tercer	puesto	más	alto	en	relación	al	Valor	Agregado	
de	la	economía	total,	con	un	porcentaje	del	2.27%,	una	cifra	por	encima	de	Argentina	y	Colombia.	

En	términos	de	la	Producción	Cultural,	y	en	concordancia	con	el	indicador	de	Valor	Agregado,	se	destaca	
el	comportamiento	de	México	y	España,	con	porcentajes	que	representaron	el	3.10%	y	el	2.60%	del	total	
nacional, correspondientemente; mientras que frente al Consumo Intermedio se resalta cómo el sector 
cultural	de	Ecuador	es	el	que	menos	requiere	de	bienes	y	servicios	de	otros	sectores	de	la	economía	para	
sus	actividades	culturales.
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Gráfico 3.2. Correlación entre la producción de la cultura como porcentaje de la producción total, y el 
consumo intermedio cultural como porcentaje del consumo intermedio total, 2016.

 
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Esta	 situación	 expresada	 por	 el	 indicador	 del	Coeficiente	 Técnico	 entre	 el	 Consumo	 Intermedio	 y	 la	
Producción	Bruta,	 es	decir,	 la	 relación	porcentual	 que	mide	 la	 cantidad	de	 los	bienes	 y	 servicios	de	
otros	sectores	de	la	economía	utilizados	durante	el	período	de	referencia	en	la	producción	del	servicio,	
es	expresada	en	la	Tabla	3.3.	y	permite	entender	cómo	el	ecosistema	creativo	español	es	el	que	más	
depende	de	otros	ámbitos	de	la	economía	nacional,	en	tanto,	el	Consumo	Intermedio	de	otros	sectores	
es	más	bajo	en	Ecuador	y	México.

Tabla 3.3. Coeficiente técnico entre el Consumo Intermedio de la Cultura y la Producción Cultural, 2016.

País Producción cultural como 
porcentaje de la producción total

Consumo intermedio como 
porcentaje del consumo

Coeficiente 
técnico (CI/

PN)

Colombia 0.95 0.83 41.43

Costa Rica 2.35 2.46 44.72



[75]Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019 Volver al Índice

País Producción cultural como 
porcentaje de la producción total

Consumo intermedio como 
porcentaje del consumo

Coeficiente 
técnico (CI/

PN)

Ecuador 0.82 0.65 34.78

España 2.60 2.60 50.77

México 3.10 2.71 38.71

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Fuera de los indicadores relativos a la producción y el empleo, cobra preponderancia observar el 
comportamiento	de	 las	exportaciones	e	 importaciones	de	productos	culturales.	Al	 respecto,	 la	Tabla	
3.4.	 y	 el	 gráfico	 3.3.	 hacen	 evidente,	 como	 en	 ningún	 de	 los	 países	 las	 importaciones	 de	 bienes	 y	
servicios	culturales	representan	un	valor	superior	a	2%	de	las	importaciones	totales.	En	cuanto,	frente	
a	 las	 exportaciones	 se	 destaca	 Colombia	 que	 logró	 en	 el	 2016	 comercializar	 productos	 culturales	
que	representaron	el	2.47%	de	sus	exportaciones,	en	especial	gracias	a	 los	subsectores	de	 juegos	y	
juguetería,	 audiovisual	 y,	 libros	 y	publicaciones.	Por	otro	 lado,	 llama	 la	 atención	 los	bajos	niveles	de	
representación de las exportaciones del sector cultural en relación al total nacional de sus exportaciones 
en	Ecuador,	México	y	Costa	Rica.

Tabla 3.4. Correlación entre las exportaciones e importaciones cultura como porcentaje de las 
exportaciones e importaciones totales, 2016.

País Importaciones como porcentaje de 
las importaciones (%)

Exportaciones como porcentaje de las 
exportaciones totales (%)

Argentina 1.12 0.33

Chile 0.04 0.00

Colombia 1.73 2.47

Costa Rica 1.34 0.31

Ecuador 1.64 0.04
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País Importaciones como porcentaje de 
las importaciones (%)

Exportaciones como porcentaje de las 
exportaciones totales (%)

España 0.60 0.60

México 0.83 0.21

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Gráfico 3.3. Correlación entre las exportaciones e importaciones, 2016

 
 
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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C. Tendencias de los agregados económicos del sector 
cultural: 2010 – 2016 

El	Valor	Agregado	de	las	actividades	culturales	al	Producto	Interno	Bruto	ha	sido	para	la	mayoría	de	
los	países	la	principal	motivación	a	la	hora	de	implementar	las	Cuentas	Satélite	de	Cultura.	Sin	lugar	a	
dudas este ha sido el indicador estrella de los diferentes ejercicios de medición y, por 
ende, el más discutido, visibilizado y contrastado en todos los países ante la urgencia 
de los actores del ecosistema cultural de generar información comparable con otros 
sectores económicos que dé cuenta de las dimensiones y alcances del efecto de sus 
actividades para la economía nacional.

De hecho, en algunas ocasiones, se ha llegado a tergiversar la discusión sobre cómo entender este 
indicador.	Por	un	lado,	algunos	países	han	utilizado	erróneamente	el	indicador	refiriéndose	a	este	como	
Producto	Interno	Bruto	de	la	cultura	o	PIB	cultural.	

Por	otro	lado,	en	diversos	espacios	de	discusión	y	análisis,	así	como	en	documentos	sobre	la	materia	se	
llega	a	afirmar,	que	el	valor	agregado	de	la	cultura	demuestra	el	impacto	de	este	sector	para	la	economía	
de	un	país.	No	obstante,	en	términos	estrictamente	conceptuales,	a	partir	de	la	identificación	del	valor	
durante un sólo periodo del valor agregado es imposible estimar dichos aportes, por cuanto los ejercicios 
de	análisis	de	impacto	requieren	del	desarrollo	de	una	línea	de	base,	un	grupo	de	contraste	y	un	ejercicio	
de	valoración	posterior	de	mínimo	cuatro	años	que	permita	afirmar	cómo	se	modificó	una	situación	dada.	

Para	precisar	el	alcance	de	este	indicador,	la	Organización	del	Convenio	Andrés	Bello	en	sus	intervenciones	
sobre	la	metodología;	así	como	en	los	diferentes	documentos	de	divulgación	de	la	metodología	de	las	
CSC,	 ha	 enfatizado	que	 el	 valor	 cultural	 agregado	 se	 refiere	 estrictamente	 al	 valor	 agregado	de	 las	
industrias	culturales	características.	Por	lo	tanto,	la	producción	de	productos	culturales	característicos	
por	parte	de	industrias	no	culturales	no	es	considerado	en	las	estimaciones	a	la	fecha.	Igualmente,	se	
ha precisado que el Valor Agregado de la Cultura no incluye una medición del stock	 del	 capital	fijo	
involucrado en todos los procesos de producción cultural, ni una valoración del proceso de deterioro de 
dicho	capital	fijo.	Esta	situación	se	genera	particularmente	porque	para	un	ámbito	de	análisis	como	el	
cultural	las	estimaciones	relativas	al	stock	de	capital	fijo	son	todavía	complejas	e	incluso	nada	confiables	
de	ser	realizadas	con	las	metodologías	existentes	a	la	fecha.	

A	partir	de	dichas	acotaciones,	la	Tabla	3.5.	a	continuación,	presenta	el	valor	agregado	de	la	cultura	de	
cada	país	para	el	periodo	objeto	de	estudio.	Nótese	que,	en	seis	de	los	países	de	la	región	iberoamericana,	
la	participación	de	las	actividades	culturales	durante	este	lapso	de	tiempo	disminuyó.	Una	caída	que,	tal	
como	lo	ilustra	el	Gráfico	3.4,	fue	más	fuerte	en	México,	correspondiendo	al	13,5%	entre	el	año	2016	y	
2010;	al	10,3%	en	España	y,	en	menor	proporción	en	Costa	Rica	con	una	contracción	del	4.53%	y	del	
1,9%	en	Colombia.	La	excepción	fue	nuevamente	Ecuador,	país	que	durante	el	mismo	periodo,	su	aporte	
del	Valor	Agregado	de	la	cultura,	en	función	del	Valor	Agregado	Total,	aumentó	un	9.6%.
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Tabla 3.5. Valor agregado de la cultura como porcentaje del valor agregado total (%)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina 	1.87

Colombia 	1.10	 	1.05	 	1.06	 	1.08	 	1.07	 	1.08	 	1.08	

Costa Rica 	2.37	 	2.43	 	2.47	 	2.52	 	2.40	 	2.35	 	2.27	

Ecuador 	0.86	 	0.84	 	0.85	 	0.90	 	0.94	 	0.99	 	0.95	

España 	2.90	 	2.80	 	2.60	 	2.50	 	2.50	 	2.60	 	2.60	

México 	3.80	 	3.59	 	3.48	 	3.51	 	3.39	 	3.40	 	3.29	

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Gráfico 3.4. Valor agregado de la cultura como porcentaje del valor agregado total (%)

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Con	el	fin	de	entender	cuáles	sectores	del	campo	cultural	han	tenido	una	caída	más	significativa	de	su	
participación	en	el	Valor	Agregado	Cultural,	el	subtítulo	a	continuación	presenta	un	panorama	para	cada	
uno.	Aparte	de	este	indicador,	los	resultados	de	las	CSC	referentes	a	la	Producción	Cultural	y	Consumo	
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Intermedio,	 durante	 el	mismo	 periodo	 de	 análisis,	 corroboran	 que	 la	 tendencia	 hacia	 la	 contracción	
también	se	refleja	en	los	datos	de	estos	indicadores.	

Nótese,	en	la	Tabla	3.6	y	el	gráfico	3.5	correspondiente,	la	fuerte	contracción	en	México	de	la	Producción	
Cultural,	con	un	decrecimiento	del	8.5%	y	España	con	un	16%.	En	ambos	países,	se	percibe	una	fuerte	
caída,	llegando	en	España	en	el	2013	a	la	participación	más	baja	(2.50%)	y	en	el	caso	de	México	a	una	
baja	al	3.10%	en	el	año	2016.

Tabla 3.6. Producción cultural como porcentaje de la producción total del país (%)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 	0.96	 	0.95	 	0.95	

Costa Rica 	2.18	 	2.25	 	2.31	 	2.37	 	2.30	 	2.33	 	2.35	

Ecuador 	0.74	 	0.72	 	0.73	 	0.77	 	0.82	 	0.84	 	0.82	

España 	3.10	 	2.90	 	2.70	 	2.50	 	2.50	 	2.60	 	2.60	

México 	3.38	 	3.58	 	3.38	 	3.23	 	3.18	 	3.20	 	3.10	

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Gráfico 3.5. Producción cultural como porcentaje de la producción total del país (%)

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Esta	tendencia	se	mantuvo	para	el	indicador	del	Consumo	Intermedio.	En	España	incluso	la	caída	llegó	
al	21%,	lo	cual	demuestra	que	una	contracción	en	la	producción	cultural	tiene	de	paso	efectos	directos	
sobre	otros	sectores	de	la	economía	que	ofrecen	bienes	y	servicios	para	la	producción	específica	del	
campo	cultural.	En	otras	palabras,	 los	establecimientos	culturales	del	país	 ibérico	dejaron	de	adquirir	
productos para la creación de manifestaciones creativas considerablemente, siendo el peor año de 
dicha	contracción	el	2013.	Un	fenómeno	que	de	hecho	ocurrió	también	en	México,	donde	en	el	periodo	
estudiado, el campo cultural dejó de adquirir productos de otros sectores para la producción cultural en 
casi	un	5%.	

Tanto	para	el	Consumo	Intermedio,	como	la	Producción	Cultural,	la	excepción	fue	Costa	Rica	y	Ecuador.	
En	el	país	centroamericano	las	actividades	culturales	tuvieron	un	comportamiento	positivo,	en	términos	
de	la	producción	y	el	consumo	intermedio.	

Al	respecto	nótese	cómo	la	producción	pasó	de	2.18%	de	la	producción	total	en	el	año	2010	al	2.35%	
en	el	año	2016.		Sin	embargo,	este	crecimiento	en	términos	del	Valor	Agregado	de	la	cultura	no	fue	tan	
alto	como	el	crecimiento	del	aporte	del	Valor	Agregado	de	otros	sectores	de	la	economía.	

Tabla 3.7. Consumo intermedio como porcentaje del consumo intermedio total el país (%)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 	0.84	 	0.81	 	0.83	

Costa Rica 	1.95	 	2.04	 	2.12	 	2.18	 	2.18	 	2.31	 	2.46	

Ecuador 	0.59	 	0.58	 	0.58	 	0.62	 	0.66	 	0.67	 	0.65	

España 	3.30	 	3.00	 	2.70	 	2.60	 	2.50	 	2.50	 	2.60	

México 	2.85	 	3.07	 	2.85	 	2.77	 	2.80	 	2.79	 	2.71	

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Gráfico 3.6. Consumo intermedio cultural como porcentaje del consumo intermedio total del país (%)

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

Desafortunadamente,	no	se	lograron	incluir	en	este	análisis	comparado	los	datos	de	Argentina,	puesto	
que	a	lo	 largo	de	la	 investigación	realizada	no	se	encontró	ninguna	fuente	de	información	oficial	que	
reportara	el	total	de	la	producción	del	país,	ni	el	valor	del	Consumo	Intermedio	total	de	dicha	economía.	

Con relación al agregado del Empleo Cultural es importante resaltar que la primera versión de la 
metodología	de	las	CSC	definió	lineamientos	claros	sobre	la	valoración	del	empleo	cultural.	No	obstante,	
tras	el	proceso	de	análisis	de	la	adopción	de	la	metodología	realizada	en	el	año	2012	se	detectó	que	
ningún	país	de	la	región	había	seguido	todas	las	recomendaciones	del	2009	al	respecto,	principalmente	
porque	cada	entidad	responsable	de	implantarla	tenía	una	aproximación	conceptual	sobre	qué	medir	a	la	
hora de referirse al empleo13	propiamente	dicho.	En	algunos	países	se	valoraba,	por	ejemplo,	el	número	
de puestos de trabajo, en otros las horas laboradas, en otros, la estimación se realiza considerando la 
unidad	de	Trabajos	Equivalentes	de	Tiempo	Completo.

13	 Recuérdese	que	según	el	SCN	2008,	el	empleo	se	define	para	todas	las	personas,	empleadas	o	trabajadores	por	cuenta	
propia,	dedicadas	a	alguna	actividad	productiva	comprendida	dentro	de	la	frontera	de	producción	del	SCN	y	que	está	a	cargo	
de	 una	 unidad	 institucional	 residentes.	 (para	 19.19).	 Esta	 definición	 fue	 planteada	 en	 concordancia	 con	 la	 Resolución	 sobre	
estadísticas	de	la	población	económicamente	activa,	del	empleo,	del	desempleo	y	del	subempleo	de	la	Organización	Internacional	
del	Trabajo,	según	la	cual	se	considera	como	“personas	con	empleo”	a	quienes:
i.	 Durante	un	período	de	referencia	especifico	hayan	realizado	algún	trabajo	a	cambio	de	un	sueldo	o	salario	en	dinero	o	especie;
ii.	 Se	encuentren	en	condición	de	empleado	independiente	al	haber	realizado	algún	trabajo	para	obtener	beneficios	o	ganancia	

familiar, en dinero o en especie;
iii.	 En	su	efecto	teniendo	una	empresa	de	industrial,	comercial,	de	explotación	agrícola	o	de	prestación	de	servicios	-,	obtienen	
sus	ingresos.
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De	hecho,	la	valoración	del	Empleo	cultural	es	una	de	las	más	complejas.	No	sólo	por	la	discusión	por	la	
unidad de medición, sino especialmente porque es la existencia del empleo cultural el principal criterio 
para determinar si existe una actividad productiva cuyo producto debe ser tratado como un producto 
cultural	o,	al	contrario,	si	el	producto	generado	es	derivado	de	una	práctica	cultural	que,	por	ende,	se	
encuentra	fuera	de	la	frontera	de	producción.	Adicionalmente,	las	cifras	del	ejercicio	comparativo	deben	
leerse	críticamente	toda	vez	que,	a	pesar	del	esfuerzo	de	las	experiencias	de	las	CSC	de	la	región,	las	
barreras legales, económicas y estructurales del empleo cultural impiden que de hecho se tenga una 
certeza	efectiva	sobre	el	impacto	de	este	agregado	en	la	economía.	

Al respecto, considérese que entre los problemas estructurales del empleo en la región 
iberoamericana están los altos niveles de informalidad, el subempleo, la inestabilidad 
laboral y la tendencia hacia el pluriempleo. Todos	son	aspectos	que	hacen	aún	más	complejo	
plantear	una	radiografía	de	las	personas	ocupadas	en	el	desarrollo	de	las	actividades	económicas	de	
la	cultura.	

Más	allá	de	ello,	con	los	resultados	del	Empleo	cultural	medido	a	través	de	la	CSC,	y	como	lo	presenta	la	
infografía	No1,	los	países	con	tasas	de	empleo	más	altas	en	comparación	al	porcentaje	de	sus	empleos,	
son	España	y	México;	mientras	que	 los	países	donde	el	empleo	cultural	 representa	más	 inferiores	al	
promedio	nacional	 son	Colombia	y	Costa	Rica.	 Llama	 la	atención	el	 caso	de	Ecuador,	país	donde	 la	
participación del empleo es el doble de Colombia, no obstante, el Valor Agregado de la cultura es muy 
inferior	a	la	mitad	de	lo	que	este	mismo	indicador	representa	en	Colombia.

Gráfico 3. Empleo cultural como porcentaje del consumo intermedio total (%)

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Más	 allá	 de	 estos	 tres	 grandes	 agregados	 de	 la	 producción	 cultural,	 el	 comportamiento	 de	 las	
importaciones	y	exportaciones	durante	el	periodo	objeto	de	análisis	no	varió	sustancialmente.

A. Perfil de las Artes escénicas

La Guía metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 
precisó que las artes escénicas corresponden a las actividades de interpretación de manifestaciones 
socioculturales	y	artísticas	en	vivo,	en	un	espacio	y	escenario	a	 través	del	cual	 la	danza,	el	 teatro,	 la	
música	o	el	circo	pueden	ser	disfrutados.	

Si	bien	los	nueve	países	que	informaron	avances	en	la	implementación	de	esta	metodología	de	valoración	
manifestaron	incluir	en	sus	cálculos	a	este	sector	del	campo	cultural,	la	mayoría	de	estos	ofrece	datos	
de estas actividades referentes exclusivamente al Valor Agregado, otros brindan información sobre las 
personas ocupadas; mientras que México y España generan datos referentes a las importaciones de 
este	sector.	

Por	supuesto,	frente	a	los	datos	de	valor	agregado,	empleo	e	importaciones	se	destaca	el	comportamiento	
del	sector	en	España,	país	con	una	política	para	este	sector	de	largo	aliento;	así	como	llama	la	atención	
que	si	bien	México	demuestra	un	porcentaje	de	participación	de	este	sector	significativo,	en	comparación	
a	los	otros	países	con	información	al	respecto,	por	encima	del	0.15%,	la	participación	de	la	fuerza	laboral	
de	las	artes	escénicas	de	México	porcentualmente	está	por	debajo	de	los	resultados	de	Costa	Rica,	tal	
como	se	puede	observar	en	el	gráfico	A.2.	

Gráfico A.1. Valor agregado de las artes escénicas expresado como % del valor agregado total de 
cada país
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Gráfico A.2. Personas ocupadas de las artes escénicas expresado como % de las personas totales 
ocupadas en el país

 
Gráfico A.3. Importaciones de las artes escénicas expresado como % de las importaciones totales

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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B. Perfil de las Artes Visuales

Los	cuatro	gráficos	a	continuación	revelan	que	las	artes	visuales,	entendidas	estas	como	el	segmento	
cuyas actividades culturales generan bienes cuya dimensión material se expresa fundamentalmente 
a	través	de	una	fotografía,	cuadro,	escultura	o	ilustración,	presentaron	un	comportamiento	altamente	
fluctuante	en	cuanto	a	los	indicadores	de	empleo	y	exportaciones	e	importaciones.	

Sin	embargo,	llama	la	atención	que	durante	el	lapso	de	tiempo	objeto	de	estudio,	se	presentó	una	caída	
en	el	crecimiento	promedio	de	su	valor	agregado	en	la	mayoría	de	los	países,	a	excepción	de	Costa	Rica	
donde	su	participación	sí	creció	y	en	Colombia	donde	la	participación	de	las	actividades	de	las	artes	
visuales	se	mantuvo	igual.	

Desafortunadamente, se trata de un segmento cultural sobre el que existe pocos estudios económicos, 
por lo cual no es posible establecer hipótesis consistentes para tratar de interpretar el porqué de las 
amplias	fluctuaciones	en	 los	 indicadores	de	exportaciones	e	 importaciones.	Especialmente	en	países	
como	Ecuador	y	Colombia,	donde	una	información	de	orden	más	cualitativo	e	incluso	análisis	de	casos,	
podría	ayudar	a	dilucidar	el	porqué	de	dichos	comportamientos	de	las	exportaciones.	

Gráfico B.1. Valor agregado de las artes visuales expresado como % del valor agregado total de  
cada país

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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Gráfico B.2. Personas ocupadas en las artes visuales expresado como % de los ocupados en total

Gráfico B.3. Exportaciones de las artes visuales expresado como % de las exportaciones totales
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Gráfico B.4. Importaciones de las artes visuales expresado como % de las importaciones totales

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

C. Perfil del Sector Audiovisual 

Las	actividades	del	sector	audiovisual	de	acuerdo	con	la	taxonomía	propuesta	por	el	CAB	abarcan	áreas	
de	cine,	video,	radio	y	televisión.	Por	lo	tanto,	la	gran	diversidad	de	actividades	y	productos	relativos	a	
la producción y postproducción de cine y televisión, programación de televisión, transmisión de radio y 
televisión,	exhibición	cinematográfica	y	hasta	actividades	de	telecomunicaciones	por	cable,	explican	el	
dinamismo	económico	del	sector	que	se	puede	observar	en	los	gráficos	a	continuación.	

No en vano, los porcentajes de participación del Valor Agregado de este sector superan considerablemente 
los	aportes	que	otros	sectores	culturales	efectúan.	Nótese	incluso	que	en	el	caso	de	México,	dicho	aporte	
sobrepasó	durante	el	periodo	de	estudio	el	porcentaje	del	1%,	a	pesar	de	la	considerable	caída	que	ha	
sufrido	este	sector.		

Al igual que lo que sucede en las artes escénicas, México si bien logra unas tasas de participación 
significativas	frente	a	sus	vecinos	en	relación	al	valor	agregado	de	lo	audiovisual,	el	total	de	personas	
ocupadas	no	logra	mantenerse	en	el	liderazgo,	puesto	que	el	país	con	una	tasa	de	participación	más	alta	
al	respecto	es	España,	con	0.4	puntos	porcentuales	más.	

Llama,	igualmente,	la	atención	las	fuertes	fluctuaciones	de	las	importaciones	y	exportaciones	en	el	tiempo	
de	los	productos	audiovisuales.	Frente	a	las	importaciones	en	los	países	con	información	disponible,	a	
excepción	de	España;	mientras	que	en	las	exportaciones	en	Colombia	y	Ecuador.	Al	respecto,	valdría	la	
pena	indagar	más	a	partir	del	desarrollo	de	una	investigación	de	caso	que	permita	analizar	no	sólo	los	
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resultados	de	 las	políticas	audiovisuales	en	términos	de	 la	CSC,	sino	utilizando	de	paso	datos	de	 los	
sistemas	de	información	cultural	de	los	países	en	mención.	

Gráfico C.1. Valor agregado del sector audiovisual expresado como % del valor agregado total de  
cada país

Gráfico C.2. Personas ocupadas del sector audiovisual expresado como % de las personas totales 
ocupadas en el país
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Gráfico C.3. Importaciones del sector audiovisual expresado como % de las importaciones totales

Gráfico C.4. Exportaciones del sector audiovisual expresado como % de las exportaciones totales

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.



[90] Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019Volver al Índice

D. Perfil del Sector Editorial 

El	segmento	editorial	presenta	es	uno	de	los	más	paradigmáticos	del	campo	cultural.	En	todos	los	países	
que	presentaron	cifras,	sin	ninguna	excepción,	el	aporte	de	las	actividades	editoriales	tuvo	una	caída	
durante	el	periodo	2010	a	2016.	Siendo	esta	contracción	mucho	más	amplia	en	España	y	Colombia,	en	
términos del Valor Agregado, lo cual a su vez tuvo efectos negativos en la generación de empleo, como 
se	puede	observar	en	el	gráfico	correspondiente.	

Las fuertes transformaciones a las que se ha enfrentado este sector con ocasión del auge de la 
sociedad de la cibercultura tiene efectos directos sin lugar a dudas en la oferta y demanda de los 
productos	editoriales.	

Gráfico D.1. Valor agregado del sector editorial expresado como % del valor agregado total de  
cada país
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Gráfico D.2. Personas ocupadas del sector editorial expresado como % de las personas totales 
ocupadas en el país

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

E. Perfil del Sector de la Música

Tal	como	lo	define	la	Guía metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en 
Iberoamérica, la	música,	al	igual	que	los	otros	segmentos	artísticos	estudiados	por	la	CSC,	representa	un	
campo	en	el	que	confluyen	multiplicidad	de	prácticas	y	géneros	musicales.	

La escasez de datos sobre este sector en particular es un reto para las CSC; toda vez que a la fecha 
la	 información	 estadística	 reportada	 en	 este	 sistema	 representa	 sólo	 una	parte	del	 comportamiento	
efectivo de este sector, puesto que la estimación de los aportes económicos generados a través de 
los	 canales	 digitales	 (redes	 sociales,	 aplicaciones,	 etc.)	 están	 totalmente	 subestimados	 en	 las	 cifras	
reportadas	por	los	países.	Es	así	como,	la	información	de	la	que	dan	cuenta	ambos	gráficos	representa,	
fundamentalmente,	 los	resultados	de	 la	música	en	vivo	y	 las	ventas	de	fonogramas	reportados	a	 las	
sociedades de gestión colectiva; pero falta fortalecer la estimación de los ingresos por derechos de autor 
desde	la	economía	digital.	Aquí	el	reto	es	entonces	trabajar	en	analítica	de	Big	data	e	inteligencia	de	
mercados	para	reportar	efectivamente	las	transformaciones	de	este	campo	cultural.	

Sólo	de	esta	forma	podrá	interpretarse,	por	ejemplo,	si	efectivamente	la	caída	que	demuestra	el	gráfico	
E.2.	sobre	exportaciones	de	productos	musicales	en	México	es	real,	o	si	al	contrario,	es	a	través	de	los	
canales	virtuales	que	se	están	incrementando	el	intercambiando	las	expresiones	musicales	de	ese	país	y	
en	esa	medida,	entender	la	correlación	que	hay	entre	la	balanza	de	pagos	de	este	sector	específico	con	
el	valor	agregado	que	se	genera	para	los	actores	de	la	cadena	de	valor	musical	en	México.	
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Gráfico E.1. Valor agregado de la música expresado como % del valor agregado total de cada país

 
Gráfico E.2. Exportaciones de la música expresadas como % de las exportaciones totales

Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.
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F. Perfil del Sector de Patrimonio 

La	metodología	del	CAB,	definió	con	fines	exclusivamente	estadísticos	que	el	patrimonio	material	incluye	
las	 actividades	 de	 la	 bibliotecas	 y	 archivos;	 así	 como	 las	 actividades	 de	 los	museos	 y	 preservación	
de	 lugares	históricos.	En	cuanto,	el	patrimonio	 inmaterial	y	natural	 incluye	 las	expresiones	orales,	 las	
lenguas,	las	tradiciones;	así	como	fuentes	de	información	capaces	de	capturar	las	actividades	económicas	
realizadas	durante	los	procesos	de	conservación	y	salvaguardia	del	patrimonio	natural.	

A	 la	 fecha,	 ante	 la	 imposibilidad	 de	 la	 metodología	 de	 las	 CSC	 de	 identificar	 específicamente	 las	
actividades	económicas	relativas	al	patrimonio	inmaterial	y	natural,	países	como	Chile,	España	y	México	
se	han	arriesgado,	exclusivamente	a	estimar	el	empleo	centrado	en	el	disfrute	del	patrimonio	material.	
Durante	el	lapso	objeto	de	estudio,	como	se	puede	observar	en	el	gráfico	F.2,	es	claro	que	no	existen	
cambios	significativos	en	cuanto	al	número	de	personas	ocupadas	en	estos	tres	países;	por	lo	cual	valdría	
la	pena	explorar	otros	indicadores	de	índole	no	monetarios	para	interpretar	mejor	el	comportamiento	de	
las	actividades	relativas	al	patrimonio	cultural.	

Gráfico F.2. Personas ocupadas del sector patrimonial expresado como % de las personas totales 
ocupadas en el país

 
Fuente: Elaboración	propia,	a	partir	de	la	información	suministrada	por	los	países	a	noviembre	de	2019.

G. Perfil del sector de Juegos y Juguetería

En este segmento se incluyen actividades de producción que permiten la creación de aquellos juegos y 
juguetes cuya razón de ser es recrear, formar, desarrollar o estimular aspectos intelectuales, sicológicos, 
sensorio-motrices	y	de	convivencia	social	tanto	de	niños	y	niñas	como	adultos.	Esta	precisión	del	alcance	
de	las	actividades	de	este	segmento	implica,	tal	como	lo	define	la	Guía Metodológica del CAB, que es 
parte	de	esta	categoría	los	productos	tales	como	muñecos,	rompecabezas,	instrumentos	musicales	de	
juguete,	artículos	de	juegos	relacionados	a	los	juegos	de	ferias	y	mesas	y	los	juegos	en	línea.
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Es fundamental destacar que es sobre este segmento del campo cultural que se tiene menos 
información	cuantitativa	y	cualitativa.	No	en	vano,	los	únicos	datos	encontrados	al	respecto	fueron	los	
de	exportaciones	de	Colombia	y	Costa	Rica.	Si	bien	se	trata	de	información	interesante,	en	especial,	
por el excelente comportamiento al alza de las exportaciones colombianas de productos de este sector 
al	analizar	el	crecimiento	en	el	lapso	de	tiempo	objeto	de	estudio,	no	deja	de	ser	más	importante	la	
falta	de	información	sobre	cómo	evoluciona	este	ámbito	específico	del	campo	cultural	en	los	demás	
países	de	la	región.	

La	 falta	de	 información	se	da	especialmente	por	dos	motivos.	Primero,	 las	 instituciones	culturales	
tienden a no considerar este campo cultural como campo de su accionar, por lo cual en todos los 
Países	 analizados,	 no	 existen	 políticas	 públicas	 desde	 el	 ordenamiento	 nacional	 que	 impulsen	
particularmente	acciones	a	favor	de	este	sector.	Segundo,	la	falta	de	información	se	puede	explicar	
también	porque	quienes	se	ocupan	de	las	actividades	del	juego	y	la	juguetería,	normalmente	están	
vinculados a este sector bajo la modalidad de trabajadores independientes o como una actividad 
secundaria	e	incluso,	terciaria.
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Conclu
Conclusiones y retos de las 
Cuentas Satélite de Cultura en 
Iberoamérica

La	metodología	 de	 la	Cuenta	Satélite	 de	Cultura	 les	 ha	permitido	 a	 nueve	países	de	 la	 región	
iberoamericana	 conocer	 los	 efectos	 de	 los	 flujos	 económicos	 generados	 por	 las	 actividades	
culturales	a	sus	economías	nacionales	en	términos	de	Producción,	Consumo	Intermedio,	Empleo,	

Importaciones,	Exportaciones	y	el	Gasto	Público.	Gracias	a	un	esfuerzo	continuo	de	sus	carteras	de	
cultura,	bancos	centrales,	institutos	nacionales	de	estadística	y	sin	lugar	a	dudas,	diversos	agentes	de	la	
cadena	de	valor,	hoy	estos	países	cuentan		con	información	actualizada	comparable	y	compatible	sobre	
el	sector.		

Argentina,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	España	y	México	tienen	así	la	capacidad	para	demostrar	
que	invertir	en	sus	artistas,	intérpretes	y	ejecutantes,	como	el	capital	más	relevante	para	activar	cadenas	
de	creación,	producción,	divulgación	y	distribución	de	bienes	y	servicios	creativos,	es	una	de	las	vías	más	
efectivas	para	garantizar	una	rica	oferta	cultural	y	promover	los	derechos	culturales	de	sus	ciudadanos.	
Por	supuesto,	la	estimación	del	indicador	del	empleo	cultural	de	forma	comparable	y	continua	no	hubiera	
sido	posible	sin	la	metodología.	
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El	Manual	del	CAB	y	posteriormente	la	Guía	de	las	CSC,	se	convirtieron	en	la	principal	carta	de	navegación	
para	los	ejercicios	económica	de	la	cultura,	al	garantizar	que	los	países	interesados	pudieran	adoptar,	de	
acuerdo a sus necesidades, los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales para valorar sectores 
tan	diversos	 como	el	 patrimonio	material	 e	 inmaterial,	 los	 juegos	 y	 la	 juguetería	 y	por	 supuesto,	 la	
educación	cultural.

Tras	una	década	de	implementación	de	las	CSC	en	Iberoamérica	los	aprendizajes	no	han	sido	pocos.	
Especialmente, en lo referente al componente estratégico de impulsar procesos de articulación 
interinstitucional para viabilizar el desarrollo de las Cuentas y el rol de los técnicos para garantizar la 
continuidad	de	estos	ejercicios	en	el	tiempo.

A. El capital humano y la articulación interinstitucional como factores  
de éxito

Los dos factores que han definido la viabilidad y continuidad de los procesos de 
implementación de las CSC son sin lugar a dudas, por un lado, la articulación de 
esfuerzos técnicos y financieros y; por el otro, la existencia de un capital humano 
altamente capacitado. Estos	dos	 factores	han	sido	 incluso	más	decisivos	para	 la	generación	de	
los agregados culturales, que aspectos tan cruciales como la existencia de un Sistema de Cuentas 
Nacionales consolidado, una experiencia previa en el desarrollo de otras Cuentas Satélite o la existencia 
de	diagnósticos	culturales	de	amplia	trayectoria.	

Es	así	como,	si	bien	Chile		fue	uno	de	los	países	pioneros,	la	adaptación	de	la	metodología	del	CAB	en	este	
país	por	parte	exclusivamente	de	la	cartera	de	cultura	quizá	pudo	haber	limitado	algo	las	posibilidades	
de discusión técnica sobre las particularidades de las Cuentas Satélite que se dan desde el Banco Central 
de	Chile.	Mientras	que,	en	Uruguay,	la	dependencia	económica	de	la	CSC	de	los	recursos	gestionados	
solamente	por	parte	del	sector	cultural	eventualmente	pudo	limitar	el	cálculo	de	la	CSC	a	dos	mediciones	
puntuales	(2009	y	2012),	dificultando	el	ejercicio	en	el	mediano	plazo.

En las experiencias de Colombia, Costa Rica, España y México, se observa cómo la integración de los 
responsables	entre	el	área	estadística	y	cultural,	ha	facilitado	el	proceso,	independientemente	del	modelo	
bajo	el	cual	se	dio	dicha	integración.	Al	respecto,	ha	sido	interesante	notar	cómo	mientras	en	Colombia,	
Costa Rica y México optaron por impulsar un convenio interinstitucional entre el organismo de cultura 
y	 su	 institución	de	estadísticas	 en	 igualdad	de	 condiciones	para	garantizar	 la	 congruencia	 técnica	 y	
continuidad de su Cuenta; el modelo español logró realizarse desde el principio bajo la responsabilidad 
de	la	División	de	Estadísticas	y	Estudios	al	interior	del	Ministerio	de	Cultura,	la	cual	por	mandato	debe	
tener	una	comunicación	constante	con	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	INE.		

De	hecho,	en	el	 caso	de	este	país,	destaca	que	 la	persona	 responsable	de	 la	CSC	ha	sido	desde	el	
principio y hasta la fecha, la misma funcionaria, quien antes de vincularse a la Dirección de la unidad 
de	estadísticas	de	la	cartera	de	cultura,	había	laborado	en	el	INE.	Este	último	caso	es	relevante	porque	
demuestra	cómo	la	garantía	de	la	continuidad	del	personal	técnico,	debido	al	alto	nivel	de	complejidad	
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de	la	metodología,	se	ha	convertido	en	pieza	fundamental	para	consolidar	la	implementación	de	las	CSC.	
Así	lo	demuestra	también	el	caso	de	Colombia,	donde	el	líder	conceptual	de	la	CSC	ha	sido	desde	el	año	
2005	la	misma	persona,	sociólogo	cultural	vinculado	al	DANE	quien	además	ha	desarrollado	una	amplia	
labor	de	socialización	de	la	experiencia	colombiana	en	los	espacios	de	cooperación	internacional.	Por	su	
parte Costa Rica, le apostó a formar y capacitar constantemente a un equipo técnico que se mantiene a 
la fecha, mientras México debido a su trayectoria en investigación cultural logró vincular al proceso de 
formulación y puesta en marcha de su plan de trabajo a funcionarios técnicos de alto nivel con amplia 
experiencia	en	el	sector.		

En otras palabras, tan importante como la articulación de las carteras de estadísticas 
y cultura de un país para la implementación de las CSC, ha sido la continuidad del 
capital humano que conoce en detalle la complejidad del tema y es la clave del éxito para 
la	consecución	de	resultados	sobre	los	agregados	económicos.	

B. Más allá de la producción, los retos de la valoración cultural 
multidimensional

El énfasis en el Valor Agregado de la cultura ha sido desafortunadamente contraproducente para el 
desarrollo	de	otros	indicadores	que	fueron	identificados	por	la	metodología	del	CAB	como	igualmente	
relevantes.	Para	la	mayoría	de	los	países,	el	deseo	de	ofrecer	cifras	sobre	este	indicador	en	particular,	
indujo a una situación ambivalente puesto que, si bien lograron de manera expedida y efectiva dar cuenta 
de	los	aportes	de	los	flujos	económicos	de	las	actividades	culturales	a	la	producción,	olvidaron	que	para	
tener	un	panorama	cercano	a	los	efectos	de	dichas	actividades	es	preciso	ir	más	allá	de	la	estimación	
de	la	producción	e	incluir	un	análisis	más	a	fondo	sobre	el	equilibrio	de	la	oferta	y	el	uso	de	la	cultura,	el	
empleo	cultural,	la	financiación	y	el	gasto.

Los esfuerzos por generar datos bajo los criterios de comparabilidad y compatibilidad deben superar la 
barrera	de	la	producción	y	en	sí,	de	la	estimación	de	datos	netamente	monetarios	para	demostrar	que	
efectivamente el aporte de los procesos de creación, producción, divulgación, distribución y acceso de 
productos	culturales	a	las	economías	de	los	países	de	la	región.	

Indicadores	 no	 económicos	 relacionados,	 por	 ejemplo,	 al	 número	 de	 personas	 vinculadas	 al	 sector	
cultural	o	que	desarrollan	una	actividad	cultural	en	otro	sector,	así	como	un	análisis	de	las	características	
de dichos empleos, son tan solo algunos de los aspectos que pueden aportar información valiosa para 
entender	la	magnitud	del	ecosistema	cultural.	

En ese orden de ideas, a la par de trabajar por la calidad de información primaria para 
la generación de los agregados de las CSC e impulsar ejercicios puntuales para 
mejorar la representación de los pequeños y medianos establecimientos culturales, 
urge un compromiso sectorial que busque el fortalecimiento de los microdatos. 
Solo	por	esta	vía	se	logrará	dar	cuenta	de	otras	preguntas	que	cobran	preponderancia	en	el	universo	
creativo	de	hoy	y	que	requieren	de	la	configuración	efectiva	de	sistemas	de	información	cultural.	
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Puntualmente,	se	requieren	investigaciones	más	precisas	que	permitan	dilucidar	los	datos	de	la	Matriz	
del	Empleo	cultural	desagregados	por	género,	tipo	de	vinculación	y	localización.	Así	mismo,	en	todos	los	
países	de	la	región	es	urgente	calcular	los	llamados	indicadores	no	monetarios	(complementarios)	de	la	
metodología	del	CAB,	puesto	que	este	es	el	camino	más	certero	para	configurar	una	articulación	entre	
los	resultados	de	 los	agregados	económicos	de	 las	CSC	con	 los	demás	 indicadores	que	 incluyan	 los	
sistemas	de	información	cultural.

Este	tipo	de	acercamientos	llevará	sin	duda	al	planteamiento	de	análisis	interdisciplinares	que	son	
urgentes	y	necesarios	para	el	sector.	De hecho, será la integración de los datos de las 
CSC con aproximaciones más cualitativas lo que efectivamente redundará en una 
interpretación holística de la realidad de los artistas, interpretes y ejecutantes del 
sector y, por esta vía, en la generación de argumentos técnicos más contundentes 
para apoyar los procesos de formulación de políticas públicas. 

En	 ese	mismo	 sentido,	 los	 países	 que	 ya	 han	 implementado	 la	Guía	 del	CAB	están	 llamados	 hacer	
aproximaciones	 en	 la	medición	 que	 permitan	 análisis	más	 detallados	 por	 sector	 del	 campo	 cultural	
(música,	 artes	 escénicas,	 editorial,	 audiovisuales,	 etc.);	 sino	 particularmente	 por	 subsectores	 (cine,	
televisión,	documental)	para	 conocer	en	el	 cruce	de	variables	más	desagregadas,	dinámicas	propias	
de	cada	uno.	Es	necesario,	entonces,	analizar	factores	como	el	nivel	socioeconómico	de	los	actores	que	
participan	de	la	cadena	de	valor	y	las	características	del	gasto	público	y	privado	en	el	sector.	En	otras	
palabras,	es	preciso	avanzar	para	integrar	los	resultados	de	las	CSC	a	dimensiones	más	cercanas	al	valor	
social	de	la	cultura,	en	una	época	donde	los	diferentes	agentes	del	entorno	internacional	(organizaciones	
internacionales	y	Estados)	están	llamados	a	garantizar	el	Desarrollo	Humano	Sostenible.	

Adicional	 a	 esta	 tarea	 de	 pensar	 la	metodología	 desde	 un	 enfoque	 interdisciplinario,	 cobra	 especial	
preponderancia	en	un	escenario	post	pandemia	2020,	el	reto	de	retroalimentar	la	metodología	de	las	
Cuentas Satélites de Cultura para demostrar y visibilizar todos los efectos económicos de las expresiones 
artísticas	puestas	a	disposición	en	el	ecosistema	digital.	No	será	una	tarea	fácil,	sin	embargo,	es urgente 
no aplazar más la reflexión sobre cómo valorar todos los efectos económicos de las 
actividades realizadas desde los diversos dispositivos electrónicos que impulsan los 
comportamientos culturales de los ciudadanos. 

El no iniciar un proceso de debate iberoamericano, de la mano de expertos de alto nivel tanto del sector 
cultural	como	de	la	economía	digital,	llevaría	a	desconocer	el	universo	de	creación	y	producción	individual	
y	colectiva	en	línea,	 los	procesos	activos	de	divulgación	mediante	las	redes	sociales;	 la	circulación	de	
expresiones	creativas	en	canales	virtuales;	así	como	la	complejidad	de	la	distribución	de	los	contenidos	
simbólicos	a	través	del	comercio	electrónico	y	plataformas	gratuitas.	

En	este	contexto,	como	nunca	antes,	todos	los	agentes	del	sector	están	llamados	a	articular	la	información	
monetaria	de	las	CSC	con	los	sistemas	de	información	cultural	y	proponer	a	partir	de	allí,	lecturas	viables	
para	interpretar	las	correlaciones	entre	las	actividades	creativas	y	los	diversos	actores	públicos	y	privados	
que	interactúan	en	ecosistemas	culturales	cada	vez	más	interconectados	entre	lo	físico	y	lo	virtual.	Es	
preciso	así	 interpretar	qué	efectos	a	corto,	mediano	y	 largo	plazo	enfrentará	el	 sector	creativo	de	 la	
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región	iberoamericana,	tras	los	procesos	de	restricción	a	la	movilidad	del	año	2020,	que	indujeron	muy	
rápidamente	a	una	crisis	en	los	espacios	culturales	al	vivo	y	motivaron	la	puesta	a	disposición	en	línea	
de una variada oferta de servicios de representaciones escénicas, mundos literarios, espacios creativos, 
contenidos	sonoros,	entre	otros.	

No	son	pocas,	así,	las	tareas	pendientes.	Se requiere de esfuerzos interinstitucionales para 
generar nuevos lineamientos que permitan consolidar y retroalimentar la metodología 
para estar acorde a los retos de la sociedad de la cibercultura. En	este	sentido,	será	crucial	
el apoyo decido por parte de diversos organismos internacionales, expertos de diversas ramas del 
conocimiento	y	los	países	de	la	Región	para:	(i)	definir	estándares	de	medición	de	los	efectos	económicos	
de	 las	 creaciones	 en	el	mundo	virtual;	 (ii)	 diseñar	metodologías	 específicas	para	 la	 valoración	 social	
y	 económica	 del	 patrimonio	 cultural;	 (iii)	 desarrollar	 estudios	 de	 caso	 que	 pongan	 a	 prueba	 dichos	
lineamientos;	(iv)	focalizar	recursos	económicos	y	técnicos	para	impulsar	la	adopción	de	la	metodología	
en	los	países	que	están	en	proceso	de	implementarla;	(v)	crear	vínculos	más	estrechos	entre	las	Cuentas	
Satélites	de	Cultura	y	los	sistemas	de	información	cultural	y,	de	manera	especial,	(vi)	seguir	avanzando	
para que a través de estudios interdisciplinarios se logre dilucidar los aportes sociales y culturales de las 
manifestaciones	culturales	a	la	categoría	analítica	del	Desarrollo	en	su	sentido	más	amplio.

La posibilidad de continuar disfrutando de una amplia diversidad de la oferta creativa iberoamericana 
está	en	juego.	En	un	mundo	cada	vez	más	globalizado	e	interconectado,	donde	las	asimetrías	del	ingreso	
llevan	a	millones	de	ciudadanos	a	privilegiar	el	acceso	gratuito	en	línea	por	encima	de	otros	modelos	de	
pago por concepto de derechos de autor, los recaudos para nuestros artistas, intérpretes y ejecutantes 
se	ven	cada	vez	más	limitados;	una	situación	que	vuelve	mucho	más	compleja	su	decisión	de	vivir	de	la	
cultura como actividad principal y por ende, repercute directamente en la posibilidad de ampliar la oferta 
de	bienes	y	servicios	con	contenidos	simbólicos	iberoamericanos.	

En ese sentido, el garantizar una rica oferta de productos culturales en español, portugués y las lenguas 
originarias, en otras palabras, es nuestra posibilidad de tener voz y eco en la sociedad de la cibercultura 
e implica la puesta en marcha de acciones que estén fundamentadas en información cualitativa y 
cuantitativa	confiable.	

Así	como,	en	el	año	2006,	el	interés	por	generar	datos	comparables	con	otros	sectores	económicos	y	
de	orden	nacional	fue	crucial	para	impulsar	la	metodología	en	los	países	de	la	región.	Hoy,	catorce	años	
después,	los	ejercicios	de	medición	cultural	están	llamados	a	corroborar	en	un	escenario	de	contracción	
económica	mundial	que	nuestras	expresiones	creativas	no	sólo	nos	mantuvieron	con	ánimo	durante	la	
cuarentena;	sino	son	un	motor	de	desarrollo	directo	para	la	reactivación	de	las	economías	nacionales.
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Anexo
Anexo 1
Información sobre los agregados 
económicos y sectores valorados
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 Argentina

TABLA 1.1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2016 2017 (1) 2018 (2)

Producción cultural 	$305.264.597	 	$399.748.129	 	$491.307.113	

Valor agregado de la cultura 	$129.625.655	 	$171.715.736	 	$208.971.286	

Consumo intermedio 	$175.638.942	 	$228.032.393	 	$282.335.826	

Puestos de trabajo (número) 294730 301573 305292

Total de importaciones 	$12.496.975	 	$20.609.812	 	$34.265.606	

Total de exportaciones 	$3.409.309	 	$6.465.939	 	$11.968.766	

TABLA 1.2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en dólares)

2016 2017 (1) 2018 (2)

Audiovisuales 	$121,535,683	 	$156,482,457	 	$193,246,202	

Artes Escénicas 	$11,065,107	 	$15,176,656	 	$18,648,469	

Artes visuales 	$8,675,724	 	$11,572,522	 	$14,310,144	

Diseño 	$23,903,682	 	$34,162,410	 	$44,736,016	

Educación Cultural 	$4,858,247	 	$6,390,492	 	$7,962,632	

Libros y publicaciones 	$44,499,071	 	$59,438,414	 	$72,689,701	

Música 	$19,156,450	 	$25,299,035	 	$30,343,986	

Patrimonio material 	$10,930,731	 	$13,680,844	 	$15,347,963	

Contenido digital  y publicidad 	$60,639,902	 	$77,545,299	 	$94,022,000	

TABLA 1.3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL

2016 2017 (1) 2018 (2)

Audiovisuales 	$27,115,518	 	$36,134,532	 	$43,221,897	

Artes Escénicas 	$6,519,589	 	$8,953,120	 	$10,944,611	

Artes visuales 	$4,319,041	 	$5,761,746	 	$7,099,705	

Diseño 	$14,002,780	 	$20,012,344	 	$26,206,363	

Educación Cultural 	$3,357,066	 	$4,404,246	 	$5,460,844	

Libros y publicaciones 	$20,928,627	 	$27,944,333	 	$34,198,234	

Música 	$8,447,098	 	$11,455,169	 	$14,004,487	

Patrimonio material 	$7,294,041	 	$9,149,318	 	$10,168,507	

Contenido digital  y publicidad 	$37,641,895	 	$47,900,928	 	$57,666,638	
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TABLA 1.4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR 

2016 2017 (1) 2018 (2)

Audiovisuales 	89,209	 	89,982	 	92,041	

Artes Escénicas 	14,532	 	15,592	 	15,344	

Artes visuales 	1,763	 	1,730	 	1,588	

Diseño 	42,861	 	47,532	 	49,327	

Educación Cultural 	4,454	 	4,406	 	4,428	

Libros y publicaciones 	38,830	 	37,369	 	35,959	

Música 	11,762	 	12,532	 	12,770	

Patrimonio material 	23,653	 	23,504	 	22,186	

Contenido digital  y publicidad 	67,666	 	68,927	 	71,649	

TABLA 1.5. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2016 2017 (1) 2018 (2)

Audiovisuales 	$594,506	 	$755,908	 	$520,626	

Artes visuales 	$21,617	 	$66,187	 	$64,348	

Diseño 	$96	 	$222	 	$1,320	

Libros y publicaciones 	$1,638,320	 	$2,720,061	 	$5,664,909	

Música 	$2,252	 	$2,354	 	$6,070	

Patrimonio material 	$733	 	$2,263	 	$1,629	

Servicios culturales 	$10,239,451	 	$17,062,817	 	$28,006,703	

TABLA 1.6. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2016 2017 (1) 2018 (2)

Audiovisuales 	$22,204	 	$64,210	 	$42,496	

Artes visuales 	$48,915	 	$115,085	 	$813,212	

Libros y publicaciones 	$594,837	 	$593,136	 	$1,133,674	

Música 	$36,108	 	$29,398	 	$47,850	

Patrimonio material 	$12,532	 	$55,019	 	$53,109	

Servicios culturales 	$2,694,710	 	$5,609,092	 	$9,878,418	
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 Chile

TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor 
agregado 
de la cultura  
(dólares 
corrientes)

 3.431.237.919  4.068.318.982  4.658.636.862 4.869.994.215 5.684.962.099 5.629.263.965 

Cantidad de 
personas 
ocupadas  
en el sector 
cultural 
(número)

 115.036  120.618  148.528  151.697 

Total de 
importaciones 
(dólares 
corrientes)

3.871.384.305 3.254.648.308 3.105.905.311 2.970.613.823 2.549.619.394 

Total de 
exportaciones  
(dólares 
corrientes)

 221.264.939  221.496.327  169.890.601  152.175.875  139.610.104 

Gasto en 
cultura 
(dólares 
corrientes)

 200.712.009  208.049.645  259.934.791  280.812.306 
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TABLA 2. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR

2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	16,064	 	15,562	 	15,321	 	15,295	

Artes Escénicas 	2,419	 	2,365	 	2,311	 	2,068	

Artes visuales 	4,625	 	4,609	 	4,863	 	4,866	

Diseño 	2,077	 	2,159	 	2,202	 	2,278	

Educación Cultural 	7,685	 	9,341	 	13,335	 	14,326	

Libros y publicaciones 	18,750	 	17,660	 	21,124	 	20,589	

Música 	2,643	 	5,526	 	2,049	 	2,321	

Patrimonio material 	1,456	 	1,927	 	1,669	 	2,092	

Artesanías, Medios Informáticos, 
Arquitectura, Publicidad, 
Transversales

	59,317	 	61,470	 	85,654	 	87,861	

TABLA 3. CANTIDAD DE MUJERES OCUPADAS POR SECTOR CULTURAL 

2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	5,402	 	5,851	 	5,733	 	4,549	

Artes Escénicas 	779	 	768	 	757	 	572	

Artes visuales 	2,726	 	2,819	 	2,921	 	2,586	

Diseño 	788	 	904	 	957	 	863	

Educación Cultural 	3,581	 	4,489	 	7,082	 	6,679	

Libros y publicaciones 	5,776	 	6,005	 	6,857	 	6,053	

Música 	845	 	2,853	 	578	 	546	

Patrimonio material 	517	 	688	 	621	 	571	

Artesanías, Medios Informáticos, 
Arquitectura, Publicidad, 
Transversales

	21,322	 	24,183	 	33,325	 	30,896	
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TABLA 4. CANTIDAD DE HOMBRES OCUPADOS POR SECTOR CULTURAL 

2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	9,741	 	9,693	 	9,583	 	15,295	

Artes Escénicas 	1,588	 	1,597	 	1,553	 	2,068	

Artes visuales 	1,732	 	1,789	 	1,942	 	4,866	

Diseño 	1,133	 	1,255	 	1,244	 	2,278	

Educación Cultural 	3,749	 	4,853	 	6,244	 	14,326	

Libros y publicaciones 	11,731	 	11,647	 	14,258	 	20,589	

Música 	1,626	 	2,669	 	1,471	 	2,321	

Patrimonio material 	905	 	1,239	 	1,048	 	2,092	

Artesanías, Medios Informáticos, 
Arquitectura, Publicidad, 
Transversales

	33,332	 	37,042	 	52,219	 	87,861	

TABLA 5. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	1,009,747,159	 	911,321,599	 	745,945,687	 	776,901,797	 	829,082,349	

Artes Escénicas 	115,577	 	143,181	 	187,431	 	117,376	 	353,983	

Artes visuales 	195,644,362	 	160,609,218	 	143,994,104	 	132,638,511	 	145,827,919	

Diseño 	2,432,588	 	2,493,305	 	2,654,748	 	3,118,671	 	3,344,476	

Libros y publicaciones 	501,583,258	 	395,548,419	 	377,403,212	 	350,727,896	 	370,540,151	

Música 	145,503,361	 	130,990,063	 	125,262,984	 	132,228,916	 	165,492,765	

Patrimonio material 	12,655,473	 	10,333,245	 	10,650,934	 	10,376,919	 	12,261,774	

Artesanías, Medios 
Informáticos, 
Arquitectura, 
Publicidad, 
Transversales

	2,003,702,526	 	1,643,209,278	 	1,699,806,212	 	1,564,503,738	 	1,022,715,976	
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TABLA 6. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	12,244,440	 	12,230,165	 	8,506,603	 	6,379,586	 	3,726,430	

Artes Escénicas 	5,000	  -  - 	11,675	  - 

Artes visuales 	6,314,608	 	4,864,045	 	4,707,148	 	2,922,481	 	3,161,506	

Diseño 	1,401,632	 	1,344,557	 	1,092,025	 	824,392	 	954,634	

Libros y publicaciones 	81,056,489	 	48,061,358	 	42,960,983	 	40,882,611	 	42,931,653	

Música 	2,206,193	 	5,842,735	 	2,085,838	 	1,337,399	 	2,738,503	

Patrimonio material 	375,271	 	510,186	 	576,314	 	215,724	 	701,639	

Artesanías, Medios 
Informáticos, 
Arquitectura, 
Publicidad, 
Transversales

	117,661,307	 	148,643,281	 	109,961,690	 	99,602,008	 	85,395,738	
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 Colombia
TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p

Producción cultural 
(dólares) $	4.718,66 $	5.335,50 $	5.920,59 $	6.275,43 $	6.415,48 $	4.974,03 $	4.813,01 $	5.175,82

Valor agregado de la 
cultura $	2.885,21 $	3.213,79 $	3.570,32 $	3.762,86 $	3.708,21 $	2.881,92 $	2.766,04 $	2.998,52

Consumo intermedio 
(dólares) $	1.833,46 $	2.121,70 $	2.350,27 $	2.512,57 $	2.707,26 $	2.092,11 $	2.046,98 $	2.177,31

Cantidad de personas 
ocupadas  en el sector 
cultural (número)

	234.612	 	238.832	 	247.849	

Total de importaciones 
(dólares) $	708.907,16 $	674.214,20 $	768.109,19 $	996.444,33 $	1.214.508,32 $	1.213.758,04 $	1.049.451,19 $	1.046.377,00

Total de exportaciones  
(dólares) $	994.957,39 $	1.211.083,53 $	1.293.738,63 $	1.262.064,71 $	1.236.018,42 $	1.066.855,24 $	1.021.270,79 $	1.116.174,00

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en dólares)

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2017p

Audiovisuales $	1.802,67 $	2.014,88 $	2.269,89 $	2.537,76 $	2.687,76 $	2.162,63 $	2.142,77 $	2.340,54

Artes Escénicas $	67,84 $	69,31 $	75,08 $	78,51 $	95,23 $	75,62 $	71,81 $	93,95

Artes visuales $	4,48 $	4,57 $	5,34 $	4,96 $	5,80 $	5,06 $	5,16 $	6,06

Creación $	18,30 $	21,55 $	28,91 $	29,38 $	27,74 $	23,54 $	25,51 $	21,54

Diseño $	581,67 $	679,13 $	825,27 $	887,70 $	879,95 $	631,42 $	627,77 $	640,35

Educación Cultural $	702,87 $	802,06 $	886,38 $	954,08 $	907,24 $	732,51 $	700,31 $	783,78

Juegos y jugueteria $	71,70 $	84,73 $	77,75 $	71,32 $	79,17 $	62,37 $	56,00 $	56,05

Libros y publicaciones $	1.291,83 $	1.474,17 $	1.538,27 $	1.493,22 $	1.489,13 $	1.032,91 $	947,00 $	1.001,69

Música $	177,81 $	185,68 $	214,34 $	219,18 $	244,14 $	248,51 $	237,19 $	232,43
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TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2017p

Audiovisuales $	1.073,76 $	1.118,63 $	1.289,44 $	1.415,04 $	1.499,60 $	1.197,82 $	1.215,58 $	1.332,14

Artes Escénicas $	33,80 $	36,62 $	44,61 $	36,75 $	53,53 $	38,75 $	30,83 $	42,79

Artes visuales $	2,49 $	2,60 $	3,17 $	2,26 $	3,42 $	3,06 $	3,13 $	3,67

Creación $	11,38 $	13,84 $	15,33 $	14,99 $	14,61 $	10,23 $	11,09 $	9,62

Diseño $	251,50 $	297,53 $	363,41 $	376,72 $	358,50 $	262,83 $	281,02 $	286,65

Educación Cultural $	551,28 $	635,37 $	701,49 $	747,90 $	710,24 $	563,56 $	537,37 $	601,42

Juegos y jugueteria $	22,43 $	31,29 $	24,07 $	25,46 $	28,92 $	20,36 $	19,88 $	20,45

Libros y publicaciones $	861,68 $	992,63 $	1.030,33 $	1.033,70 $	922,38 $	645,01 $	530,80 $	568,92

Música $	77,20 $	85,62 $	98,85 $	110,44 $	117,42 $	140,62 $	136,64 $	133,18

TABLA 4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR 

2015 2016 2017p

Audiovisuales 30145 27150 26550

Artes visuales, música, artes escénicas 15153 10637 8608

Creación Juegos y Juguetes 15153 10637 8608

Diseño 77726 82033 90054

Educación Cultural 48104 43459 47599

Libros y publicaciones 19926 17590 25810

Patrimonio material 6637 7762 7727
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TABLA 5. CANTIDAD DE MUJERES OCUPADAS POR SECTOR CULTURAL 

2015 2016 2017p

Audiovisuales $	12.416,35 $	10.818,68 $	8.498,00

Artes visuales, música, artes escénicas $	16.057,78 $	11.715,40 $	9.252,00

Creación Juegos y Juguetes $	5.852,95 $	5.060,13 $	3.602,00

Diseño $	34.298,78 $	24.963,05 $	29.252,00

Educación Cultural $	29.055,04 $	27.214,04 $	29.197,00

Libros y publicaciones $	5.348,65 $	4.847,32 $	7.387,00

Patrimonio material $	3.471,46 $	4.973,07 $	5.049,00

TABLA 6. CANTIDAD DE HOMBRES OCUPADOS POR SECTOR CULTURAL 

2015 2016 2017p

Audiovisuales $	14.577,54 $	12.742,71 $	18.423,00

Artes visuales, música, artes escénicas $	38.635,70 $	30.683,87 $	32.249,00

Creación Juegos y Juguetes $	9.299,63 $	5.576,69 $	5.006,00

Diseño $	43.427,11 $	57.069,87 $	60.802,00

Educación Cultural $	19.049,45 $	16.245,43 $	18.402,00

Libros y publicaciones $	14.577,54 $	12.742,71 $	18.423,00

Patrimonio material $	3.165,94 $	2.788,83 $	2.678,00

TABLA 7. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p

Audiovisuales $	409.285,25 $	285.844,86 $	345.136,29 $	524.553,67 $	795.544,61 $	895.075,63 $	787.639,05 $	784.754,00

Artes visuales $	2.277,19 $	3.422,76 $	8.011,19 $	3.942,78 $	5.320,35 $	7.630,32 $	8.311,34 $	6.846,00

Diseño $	153.982,30 $	168.956,63 $	223.172,45 $	278.738,76 $	250.801,63 $	166.867,71 $	148.635,87 $	136.383,00

Juegos y jugueteria $	42.242,67 $	68.690,01 $	65.049,90 $	64.208,70 $	68.853,26 $	62.275,39 $	45.024,61 $	56.710,00

Libros y publicaciones $	2.305,67 $	2.585,44 $	2.828,54 $	11.523,59 $	15.069,90 $	10.182,01 $	9.642,40 $	9.872,00

Música $	98.814,08 $	144.714,50 $	123.910,82 $	113.476,84 $	78.918,56 $	71.726,97 $	50.197,92 $	51.812,00
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TABLA 8. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

$ 2.010,00 $ 2.011,00 $ 2.012,00 $ 2.013,00 $ 2.014,00 $ 2.015,00 $ 2.016,00 2017p

Audiovisuales $	123.284,49 $	152.044,19 $	162.745,40 $	69.458,89 $	104.508,18 $	92.007,08 $	161.248,95 $	159.555,00

Artes visuales $	1.160,33 $	1.410,97 $	9.326,14 $	3.671,19 $	12.036,45 $	6.683,66 $	6.544,99 $	10.984,00

Diseño $	135.866,74 $	135.165,30 $	147.128,50 $	155.206,81 $	168.370,11 $	184.649,93 $	190.303,83 $	254.412,00

Juegos y jugueteria $	353.204,05 $	511.022,89 $	670.612,32 $	624.203,15 $	606.219,15 $	513.817,70 $	440.288,37 $	496.114,00

Libros y publicaciones $	375.957,94 $	397.333,70 $	286.552,80 $	397.797,39 $	331.679,54 $	254.131,79 $	213.685,29 $	191.160,00

Música $	5.483,84 $	14.106,48 $	17.373,45 $	11.727,28 $	13.204,98 $	15.565,08 $	9.199,36 $	3.949,00
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 Costa Rica
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Producción cultural (dólares millones) 	1.370,95	 	1.605,64	 	1.804,97	 	1.958,15	 	1.924,48	 	2.065,58	 	2.151,21	

Valor agregado de la cultura 	810,81	 	937,32	 	1.051,50	 	1.148,55	 	1.112,75	 	1.179,49	 	1.189,24	

Consumo intermedio (dólares millones) 	560,14	 	668,32	 	753,47	 	809,60	 	811,73	 	886,09	 	961,97	

Cantidad de personas ocupadas  en el 
sector cultural (número) 	35.739,29	 	39.331,09	 	40.500,55	 	42.311,28	 	41.465,26	 	42.663,85	 	37.495,42	

Total de importaciones (dólares millones) 	117,26	 	125,62	 	134,95	 	141,41	 	195,30	 	230,68	 	253,88	

Total de exportaciones  (dólares millones) 	23,24	 	23,97	 	23,37	 	24,17	 	44,44	 	44,58	 	53,49	

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en dólares millones)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	355,67	 	401,96	 	439,18	 	469,92	 	504,28	 	543,92	 	593,46	  nd 

Artes Escénicas 	17,40	 	19,85	 	23,84	 	26,98	 	27,86	 	29,92	 	31,79	 	32,25	

Artes visuales 	37,21	 	43,63	 	50,46	 	55,65	 	56,21	 	58,60	 	n.d.	 	n.d.	

Diseño 	108,28	 	123,70	 	146,34	 	158,40	 	154,62	 	162,44	 	175,58	 	174,48	

Educación Cultural 	155,50	 	231,23	 	261,52	 	309,80	 	315,03	 	350,57	 	358,76	 	n.d.	

Libros y publicaciones 	111,70	 	117,59	 	131,17	 	128,98	 	117,03	 	108,00	 	105,12	 	n.d.	

Música 	54,31	 	62,09	 	69,48	 	71,85	 	74,81	 	88,67	 	98,86	 	94,51	

Publicidad 	530,88	 	605,59	 	682,96	 	736,56	 	674,64	 	723,47	 	787,64	 	n.d.	

TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL millones USD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	169,83	 	193,77	 	201,10	 	217,06	 	223,56	 	240,82	 	251,61	  nd 

Artes Escénicas 	4,19	 	4,85	 	6,17	 	7,19	 	7,34	 	7,34	 	7,81	 	8,33	

Artes visuales 	24,39	 	28,86	 	32,93	 	35,92	 	36,08	 	38,01	 	n.d.	 	n.d.	

Diseño 	47,92	 	54,02	 	65,64	 	72,09	 	68,82	 	73,35	 	78,14	 	78,40	

Educación Cultural 	130,24			 	194,42			 	218,72			 	257,70			 	261,39			 	292,04			 	297,35			 n.d.

Libros y publicaciones 	71,32	 	73,10	 	83,96	 	81,64	 	74,53	 	68,22	 	65,92	 	n.d.	

Música 	21,82	 	25,28	 	27,71	 	27,31	 	25,83	 	32,02	 	34,21	 	34,72	

Publicidad 	341,09	 	363,02	 	415,28	 	449,64	 	415,20	 	427,70	 	454,21	 	n.d.	
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TABLA 4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR (Por favor especificar qué concepto se utiliza para este cálculo)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	6.403,18	 	7.156,35	 	7.891,35	 	8.636,30	 	9.222,29	 	9.933,92	 	9.599,84	 	n.d.	

Artes Escénicas 	1.824,74	 	2.074,44	 	1.632,66	 	1.607,05	 	1.511,01	 	1.671,08	 	1.850,35	 	1.645,47	

Artes visuales 	7.247,74	 	7.510,00	 	7.274,49	 	7.205,49	 	6.018,44	 	6.048,69	 	n.d.	 	n.d.	

Diseño 	2.806,61	 	2.907,31	 	2.915,65	 	3.011,73	 	3.040,55	 	3.021,40	 	3.208,80	 	3.091,45	

Educación Cultural 	6.354,73	 	8.036,65	 	8.211,00	 	9.529,19	 	9.662,01	 	10.102,76	 	10.404,58	 	n.d.	

Libros y publicaciones 	2.755,05	 	2.777,00	 	2.960,32	 	2.906,15	 	2.749,04	 	2.499,22	 	2.232,04	 	n.d.	

Música 	1.526,57	 	1.660,34	 	1.463,78	 	1.471,57	 	1.457,09	 	1.540,07	 	1.614,49	 	1.519,15	

Publicidad 	6.820,66	 	7.209,00	 	8.151,29	 	7.943,80	 	7.804,83	 	7.846,71	 	8.585,32	 	n.d.	

TABLA 7. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en millones dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	47,03	 	49,03	 	51,38	 	58,61	 	105,85	 	120,72	 	125,08	 	n.d.	

Libros y publicaciones 	51,54	 	53,38	 	57,93	 	55,39	 	60,10	 	57,12	 	51,93	 	n.d.	

Música 	0,63	 	2,65	 	2,30	 	2,16	 	1,62	 	1,24	 	0,88	 	0,92	

Publicidad 	18,07	 	20,55	 	23,35	 	25,25	 	27,72	 	51,60	 	75,99	 	n.d.	

TABLA 8. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en millones dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	0,33	 	0,50	 	1,69	 	1,62	 	1,93	 	1,63	 	1,70	 	n.d.	

Libros y publicaciones 	18,03	 	17,37	 	16,14	 	16,51	 	13,93	 	11,56	 	13,90	 	n.d.	

Música 	0,77	 	1,44	 	0,24	 	0,30	 	0,20	 	0,10	 	0,05	 	0,05	

Otro, cuál? Publicidad 	4,10	 	4,66	 	5,30	 	5,73	 	28,38	 	31,29	 	37,84	 	n.d.	
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 Ecuador
TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción cultural 
(miles de dólares) 768.485 847.875 839.964 875.951 976.814 1.082.644 1.247.724 1.412.013 1.396.460 1.332.628

Valor agregado de 
la cultura (miles de 
dólares)

505.205 555.252 550.449 573.979 639.572 709.116 812.387 915.577 907.650 869.158

Consumo intermedio 
(miles de dólares) 263.279 292.623 289.514 301.971 337.242 373.529 435.337 496.436 488.810 463.470

Cantidad de personas 
ocupadas  en el sector 
cultural (número)

288.953 288.666 320.024 307.159 300.354 291.781 279.843 272.961 266.975 252.727 271.938

Total de importaciones 
(miles de dólares) 718.806 721.118 450.990 309.775 427.709

Total de exportaciones 
(miles de dólares) 12.582 11.993 13.455 7.246 5.870

Gasto en cultura  
(miles de dólares) 100.747 66.247 84.031 90.884 120.114 129.700 94.457 71.387 75.910

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en miles dólares)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Audiovisuales 183.812 224.081 240.054 250.285 309.895 377.228 499.291 633.496 632.481 590.779

Artes Escénicas 1.539 1.580 1.443 1.384 1.473 1.519 1.551 1.617 1.563 1.459

Artes visuales 16.783 17.929 17.264 17.767 19.134 20.348 21.397 22.362 22.027 21.437

Creación 31.413 32.250 29.459 28.256 30.068 31.006 31.650 33.000 31.900 29.787

Diseño 442.890 476.026 461.903 479.891 517.615 552.587 583.201 609.660 601.853 588.512

Educación Cultural 4.135 4.897 4.609 5.106 3.801 4.200 5.509 7.354 7.967 7.456

Libros y publicaciones 86.470 89.362 83.355 91.147 92.456 93.172 102.372 102.005 95.772 90.328

Música 1.443 1.750 1.875 2.115 2.372 2.583 2.754 2.919 2.897 2.869
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TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Audiovisuales 114.206,2 138.962,5 149.008,6 156.085,4 193.119,5 234.730,8 310.207,0 391.691,0 390.943,7 366.466,9

Artes Escénicas 794,3 833,2 771,6 743,6 792,2 815,1 830,7 876,8 886,8 785,0

Artes visuales 11.716,2 12.497,2 12.068,8 12.455,6 13.414,2 14.293,1 15.066,8 15.753,2 15.583,5 15.134,9

Creación 16.212,4 17.006,3 15.749,0 15.177,3 16.169,7 16.636,2 16.954,8 17.896,5 18.101,1 16.022,3

Diseño 321.801,5 343.885,6 333.582,4 346.649,5 373.716,0 399.509,6 422.416,8 441.385,3 435.659,2 426.554,2

Educación Cultural 3.514,4 4.135,5 3.929,4 4.289,7 3.217,7 3.565,5 4.644,7 6.106,9 6.633,2 6.336,8

Libros y publicaciones 36.064,1 36.846,7 34.175,6 37.259,6 37.664,2 37.957,7 40.555,6 40.442,8 38.052,4 36.078,1

Música 896,3 1.085,0 1.164,1 1.318,7 1.478,1 1.607,5 1.710,9 1.804,9 1.790,4 1.779,9

TABLA 4. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 400.015 415.253 227.307 155.895 243.158

Artes visuales 79.065 67.222 60.212 43.482 54.668

Diseño 25.129 14.177 7.462 6.807 6.683

Libros y publicaciones 73.167 76.307 68.530 47.045 40.639

Música 141.428 148.157 87.477 56.544 82.560

TABLA 5. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 415 763 881 1.038 1.104

Artes visuales 7.130 6.239 8.134 4.463 4.115

Diseño 2.471 3.108 2.699 1.162 26

Libros y publicaciones 232 804 1.033 188 117

Música 2.332 1.078 706 392 507
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 España
TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES  (Información en % del indicador del conjunto de la economía española y base CN 2010.  

Los valores en millones de euros estan disponibles en Culturabase. Ampliar en pestaña de Anexos)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(P)

2016 
(P) 2017

Producción cultural (En %) (Disponible	en	CULTURAbase	datos	elaborados	con	
otras	bases	de	CN. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6

Valor agregado de la cultura  
(Serie enlazada. En %) 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6

Consumo intermedio (En %) 3,3 3,0 2,7 2,6 2,5 2,5 2,6

Cantidad de personas ocupadas  
en el sector cultural  
(Empleo equivalente en %)

3,8 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4

Total de importaciones  
(Bienes nucleares. En %) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8

Total de exportaciones   
(Bienes culturales. En %) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7

(P) datos provisionales

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL(Información en % del indicador del conjunto de la economía española y base CN 2010. Los 
valores en millones de euros estan disponibles en Culturabase. Ampliar en pestaña de Anexos)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)

Audiovisuales 0,96 0,83 0,78 0,77 0,78 0,80 0,83

Artes Escénicas 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21

Artes visuales (Incluye plásticas y visuales) 0,36 0,34 0,29 0,26 0,28 0,28 0,29

Educación Cultural 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15

Juegos y jugueteria - - - - - - -

Libros y publicaciones 1,20 1,12 1,02 0,96 0,94 0,94 0,92

Patrimonio material (Incluye Patrimonio, archivos 
y bibliotecas) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18

Interdisciplinar 3,1 2,9 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6
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TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL  (Información en % del indicador del conjunto de la economía 
española y base CN 2010. Los valores en millones de euros estan disponibles en Culturabase. Ampliar en pestaña de Anexos)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)

Audiovisuales 0,82 0,73 0,71 0,7 0,71 0,74 0,73

Artes Escénicas 0,25 0,24 0,25 0,23 0,21 0,26 0,25

Artes visuales (Incluye plásticas  
y visuales) 0,41 0,41 0,36 0,32 0,34 0,35 0,36

Educación Cultural 0,28 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27

Juegos y jugueteria

Libros y publicaciones 1,05 0,98 0,91 0,85 0,86 0,86 0,84

Patrimonio material (Incluye 
Patrimonio, archivos y bibliotecas) 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 0,26 0,24

Interdisciplinar 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6

TABLA 4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR (Información en % del indicador del conjunto de la economía española y base CN 2010. 
Se utiliza el concepto de empleo equivalente en términos de CN. En anexo datos por sexo para el total de ocupados según la Encuesta de Población 

Activa)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (P)

Audiovisuales 0,89 0,83 0,8 0,79 0,78 0,79 0,8

Artes Escénicas 0,41 0,4 0,42 0,37 0,36 0,4 0,38

Artes visuales (Incluye plásticas  
y visuales) 0,68 0,71 0,68 0,64 0,61 0,62 0,6

Educación Cultural (véanse fases) 0,33 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,34

Patrimonio material (Incluye 
Patrimonio, archivos y bibliotecas) 0,31 0,3 0,31 0,3 0,3 0,31 0,3

Interdisciplinar 3,8 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4
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TABLA 7. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Solo bienes nucleares, ver anexo. Millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 1.045,3 1.022,7 672,9 677,4 606,8 447,2 467,1 518,2 507,9 743,0 1.252,7

Artes Escénicas 102,1 94,8 104,2 108,5 100,1 96,3 83,2 98,6 107,6 118,4 119,3

Artes visuales 217,3 114,4 80,3 72,4 111,0 73,3 60,3 71,4 95,2 116,9 117,0

Libros y 
publicaciones 443,1 469,5 408,7 406,9 409,6 405,9 331,5 497,9 361,4 343,4 366,0

Otros bienes 
culturales 2.321,4 2.122,4 1.563,9 1.663,1 1.605,5 1.395,5 1.292,8 1.575,3 1.502,0 1.764,1 2.319,5

TABLA B178. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Solo bienes nucleares, ver anexo. Millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 195,4 188,1 193,2 153,0 144,6 95,9 110,4 129,4 111,8 297,5 673,5

Artes Escénicas 34,0 35,1 31,3 33,5 29,5 27,2 28,0 30,5 32,3 31,7 35,7

Artes visuales 77,3 77,8 164,7 75,3 83,5 120,8 130,7 99,9 118,4 115,7 109,2

Libros y 
publicaciones 749,0 700,6 572,1 559,3 561,7 564,5 553,0 559,6 568,0 597,0 610,0

Otros bienes 
culturales 1.470,2 1.393,7 1.269,5 1.282,9 1.470,5 1.542,4 1.427,1 1.285,6 1.324,2 1.525,1 1.932,9
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 México 

TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción 
cultural 
(dólares)

	60.944.899.521	 	65.373.744.391	 65.860.456.440	 	69.190.932.785	 	68.133.725.840	 	60.503.601.615	 	54.183.220.815	 56.821.822.788	

Valor agregado 
de la cultura 	38.543.915.801	 	40.895.386.875	 40.519.627.649	 	42.965.896.479	 	42.291.613.856	 	37.503.823.227	 	33.208.312.816	 34.946.437.361	

Consumo 
intermedio 
(dólares)

	22.400.984.354	 	24.478.357.436	 25.340.828.714	 	26.225.036.385	 25.842.112.135	 	22.999.778.514	 	20.974.908.536	 21.875.385.479	

Cantidad de 
personas 
ocupadas  en el 
sector cultural 
(número)

	1.247.804	 	1.261.076	 	1.292.187	 	1.314.988	 	1.317.139	 	1.339.966	 	1.364.134	 	1.384.161	

Total de 
importaciones 
(dólares)

	4.129.916.791	 	4.666.339.449	 	4.340.502.961	 	3.505.680.036	 	3.267.421.725	 	3.338.181.648	 	3.220.347.461	 	3.341.474.685	

Total de 
exportaciones  
(dólares)

	726.101.903	 	904.198.534	 	865.654.883	 	885.339.145	 	1.041.251.287	 	1.064.768.053	 	930.841.466	 	917.445.663	

Gasto en 
cultura 
(dólares)

	46.101.403.487	 	49.421.796.130	 50.023.162.387	 	53.044.754.280	 	51.881.360.888	 	46.159.307.810	 	41.733.652.489	 43.629.447.935	
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TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	28.405.690.298	 	29.673.083.725	 	29.422.513.152	 	31.075.879.915	 	30.135.492.805	 25.864.551.449	 	22.176.199.583	 	22.873.088.000	

Artes Escénicas 	2.242.373.574	 	2.420.651.810	 	2.482.372.073	 	2.712.324.308	 	2.693.523.821	 	2.412.994.927	 	2.273.060.644	 	2.426.940.570	

Artes visuales 	915.769.233	 	997.108.230	 	961.290.904	 	915.193.859	 	851.112.560	 	794.606.423	 	769.483.358	 	747.619.147	

Creación

Diseño 	4.752.511.270	 	5.034.719.759	 	5.113.300.417	 	5.337.350.781	 	5.517.427.559	 	4.944.523.294	 	4.564.199.350	 	4.881.644.778	

Educación Cultural 	1.937.872.346	 	2.177.924.691	 	2.231.602.587	 	2.416.671.476	 	2.484.375.433	 	2.220.279.329	 	1.989.085.091	 	2.060.085.945	

Juegos y 
jugueteria

Libros y 
publicaciones 	4.038.368.048	 	4.375.013.009	 	4.524.944.705	 	4.320.822.079	 	4.173.764.693	 	3.773.465.263	 	3.342.722.579	 	3.319.800.873	

Música 	855.109.462	 	935.369.120	 	821.879.313	 	792.678.695	 	755.823.846	 	665.508.764	 	603.099.173	 	618.696.032	

Patrimonio 
material 	1.058.169.632	 	1.193.714.604	 	1.281.281.015	 	1.246.481.801	 	1.265.969.195	 	1.134.628.827	 	1.032.571.455	 	1.043.241.004	

Patrimonio 
inmaterial

Artesanías; 
y Producción 
cultural de los 
hogares

	16.739.035.340	 	18.566.159.685	 	19.021.272.122	 	20.373.529.950	 	20.256.236.379	 18.693.043.338	 	17.432.799.742	 	18.850.706.597	

TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	17.537.168.278	 	17.787.436.909	 	17.133.744.411	 	18.132.208.013	 17.637.178.822	 	15.008.243.105	 	12.516.206.742	 	12.932.850.359	

Artes Escénicas 	1.744.486.712	 	1.907.188.415	 	1.949.203.378	 	2.146.536.006	 	2.129.514.481	 	1.905.825.582	 	1.787.371.510	 	1.920.919.823	

Artes visuales 	527.637.482	 	580.150.164	 	540.150.339	 	516.799.405	 	473.298.733	 	448.819.986	 	452.535.524	 	422.597.496	

Diseño 	2.750.576.360	 	2.947.877.415	 	3.007.543.521	 	3.177.285.308	 	3.268.399.520	 	2.943.423.444	 	2.719.790.479	 	2.901.991.083	

Educación Cultural 	1.562.222.830	 	1.742.317.351	 	1.799.101.377	 	1.950.559.426	 	2.002.567.637	 	1.777.936.311	 	1.574.093.826	 	1.638.565.890	
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Libros y 
publicaciones 	1.638.652.094	 	1.774.269.603	 	1.831.834.031	 	1.777.796.305	 	1.686.537.691	 	1.509.576.099	 	1.312.455.931	 	1.300.276.157	

Música 	599.272.606	 	656.945.570	 	544.506.177	 	504.144.269	 	480.328.960	 	422.574.598	 	380.152.095	 	390.061.420	

Patrimonio 
material 	630.547.676	 	689.749.818	 	693.538.583	 	738.897.930	 	724.306.561	 	655.227.246	 	543.996.763	 	538.492.583	

Artesanías; 
y Producción 
cultural de los 
hogares

	11.553.351.526	 	12.809.452.033	 	13.020.005.300	 	14.021.669.426	 13.889.481.602	 	12.832.196.729	 	11.921.709.947	 	12.900.682.657	

TABLA 4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR (Por favor especificar qué concepto se utiliza para este cálculo)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	173.144	 	177.873	 	180.828	 	194.920	 	198.544	 	199.097	 	194.002	 	193.624	

Artes Escénicas 	22.268	 	22.412	 	24.486	 	23.664	 	22.697	 	22.630	 	22.052	 	22.226	

Artes visuales 	21.325	 	21.528	 	21.603	 	21.477	 	20.668	 	21.115	 	21.173	 	21.253	

Diseño 	136.768	 	136.738	 	139.023	 	139.817	 	139.103	 	140.261	 	145.391	 	149.355	

Educación Cultural 	81.562	 	83.453	 	85.110	 	84.578	 	84.780	 	85.280	 	86.182	 	86.298	

Libros y publicaciones 	82.994	 	83.144	 	81.756	 	80.600	 	79.369	 	79.042	 	78.205	 	75.467	

Música 	45.105	 	45.637	 	45.874	 	46.687	 	46.994	 	47.272	 	47.806	 	47.935	

Patrimonio material 	32.397	 	32.670	 	35.358	 	34.528	 	35.075	 	35.662	 	35.612	 	34.968	

Artesanías; y Producción 
cultural de los hogares 	652.241	 	657.621	 	678.149	 	688.717	 	689.909	 	709.607	 	733.711	 	753.035	

TABLA 5. PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR CULTURAL Y SEXO

Cantidad de mujeres ocupadas 2013 Cantidad de hombre ocupados 2013

Audiovisuales 	149.890	 	219.134	

Artes Escénicas 	8.516	 	17.545	

Artes visuales 	4.932	 	6.898	

Creación 	5.445	 	5.698	



[126] Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019Volver al Índice

Diseño 	47.687	 	74.998	

Educación Cultural 	52.578	 	46.885	

Libros y publicaciones 	30.091	 	69.412	

Música 	5.588	 	47.423	

Patrimonio material 	11.488	 	10.827	

TABLA 6. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	2.339.213.819	 2.657.234.711	 	2.723.663.510	 	2.198.497.145	 	1.927.542.203	 	2.114.435.227	 	1.965.184.135	 	2.188.691.243	

Artes Escénicas 	1.947.664	 	4.735.384	 	26.140.803	 	2.035.016	 	6.550.015	 	1.289.881	 	1.080.523	 	907.650	

Artes visuales 	526.347.348	 	592.731.343	 	498.527.855	 	435.133.229	 	402.190.645	 	400.922.511	 	518.261.881	 	411.405.686	

Diseño 	8.950.612	 	7.786.410	 	12.922.017	 	9.169.793	 	8.359.796	 	10.464.120	 	8.574.506	 	6.817.172	

Libros y publicaciones 	607.346.563	 	689.018.042	 	669.381.904	 	653.576.681	 	671.661.373	 	578.584.725	 	539.754.802	 	549.993.704	

Música 	643.677.709	 	712.331.808	 	407.598.433	 	203.863.345	 	247.061.532	 	228.752.603	 	185.239.608	 	181.518.612	

Patrimonio material 	2.433.076	 	2.501.752	 	2.268.438	 	3.404.826	 	4.056.160	 	3.732.581	 	2.252.006	 	2.140.618	

Patrimonio inmaterial

TABLA 7. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Audiovisuales 	253.821.612	 418.058.144	 509.151.667	 667.082.025	 771.639.037	 810.032.202	 687.979.345	 678.078.587	

Artes Escénicas 	541.361	 	604.878	 	156.737	 	83.259	 	13.310	 	103.632	 	95.086	 	93.718	

Artes visuales 	158.187.934	  
127.011.169	

 
103.496.578	 	55.128.879	 	54.079.132	 	60.505.447	 	39.732.587	 	39.160.793	

Diseño 	1.116.195	 	1.358.623	 	1.362.946	 	1.047.271	 	4.277.693	 	1.463.589	 	2.053.096	 	2.023.550	

Libros y publicaciones 	143.658.087	 164.588.541	 154.119.685	 149.702.082	 202.481.892	 184.433.238	 175.304.840	 172.782.016	

Música 	168.727.888	 192.434.187	 	97.276.902	 	12.263.359	 	8.106.832	 	8.200.868	 	25.656.572	 	25.287.347	

Patrimonio material 	48.826	 	142.992	 	90.367	 	32.270	 	653.392	 	29.078	 	19.939	 	19.652	
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 Perú 

TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES  (en miles de dólares americanos USD de 2007)

2007

Producción cultural (dólares) 2.365.181

Valor agregado de la cultura 1.155.380

Consumo intermedio (dólares) 1.209.801

Total de importaciones (dólares) 296.508

Total de exportaciones  (dólares) 117.631

Gasto en cultura (dólares) 1.081.947

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL.(en miles de dólares americanos 
USD de 2007)

2007

Audiovisuales 806.156

Artes Escénicas 39.956

Artes visuales 52.103

Diseño 494.003

Educación Cultural 134.138

Juegos y jugueteria 50.185

Libros y publicaciones 596.530

Música 192.110

TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL (en miles de 
dólares americanos USD de 2007)

2007

Audiovisuales 414.441

Artes Escénicas 23.075

Artes visuales 33.534

Diseño 201.139

Educación Cultural 94.351

Juegos y jugueteria 15.983

Libros y publicaciones 260.989

Música 111.869
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TABLA 4. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (en miles de dólares americanos USD 
de 2007)

2007

Audiovisuales 44.751

Artes Escénicas 1.598

Artes visuales 1.930

Educación Cultural 818

Juegos y jugueteria 97.494

Libros y publicaciones 141.924

Música 7.991

TABLA 5.. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (en miles de dólares americanos 
USD de 2007)

2007

Artes Escénicas 320

Artes visuales 13.106

Juegos y jugueteria 5.114

Libros y publicaciones 98.132

Música 959
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 Uruguay 

TABLA 1.  CONSOLIDADO DE INDICADORES CLAVES

2009 2012

Producción cultural (dólares) 710

Valor agregado de la cultura 0.93% 0.63%	

Consumo intermedio (dólares) 393

Cantidad de personas ocupadas  en el sector 
cultural (número) 18,803 9,247

TABLA 2. PRODUCCIÓN POR SECTORES DEL CAMPO CULTURAL. (Valores en dólares)

2009 2012

Audiovisuales 	$310.094,00	 	$480.676,00	

Artes Escénicas 	$39.113,00	 	$68.689,00	

Artes visuales 	$8.062,00	

Libros y publicaciones 	$115.469,00	 	$154.726,00	

Música 	$7.561,00	 	$8.778,00	

Patrimonio material 	$7.483,00	

TABLA 3. VALOR AGREGADO DE LA CULTURA POR SECTOR DEL CAMPO CULTURAL

2009 2012

Audiovisuales 	$134.282,00	 	$195.153,00	

Artes Escénicas 	$27.948,00	 	$42.410,00	

Artes visuales 	$29.613,00	  -- 

Educación Cultural 	$18.176,00	  -- 

Libros y publicaciones 	$62.617,00	 	$81.414,00	

Música 	$2.724,00	 	$3.196,00	

Patrimonio material 	$5.420,00	  -- 

Bibliotecas y archivos 	$32.377,00	
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TABLA 4. CANTIDAD DE PERSONAS OCUPADAS POR SECTOR (Por favor especificar qué concepto se utiliza 
para este cálculo)

2009 2012

Audiovisuales 	$5.124,00	 	$5.286,00	

Artes Escénicas 	$3.529,00	  -- 

Artes visuales 	$1.726,00	  -- 

Educación Cultural 	$2.247,00	  -- 

Libros y publicaciones 	$3.745,00	 	$3.738,00	

Música 	$212,00	 	$223,00	

Patrimonio material 	$1.095,00	  -- 

Bibliotecas y archivos 	$1.125,00	  -- 

TABLA 5. TOTAL DE IMPORTACIONES POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2009 2012

Audiovisuales 	$66.735,00	 	$80.387,00	

Artes visuales 	$320.626,00	

Libros y publicaciones 	$175.228,00	 	$202.041,00	

Música 1424 1578

TABLA 6. TOTAL DE EXPORTACIONES  POR SECTOR CULTURAL (Valores en dólares)

2009 2012

Audiovisuales 	$22.770,00	 	$27.000,00	

Artes visuales 	$6.019,00	

Libros y publicaciones 	$277,00	 	$5.166,00	

Música 	$130.000,00	 	$148.000,00	



[131][131]Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019 Volver al Índice

Anexo
Anexo 2
Fichas de Información estadística 
de las CSC en Iberoamérica
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Esp
añaObjetivo

Trayectoria

Ofrecer un conjunto de variables macroeconómicas que 
evidencien la estructura productiva de las actividades 
vinculadas a la cultura y su importancia en el conjunto de 
la economía española, destacando el aporte de la cultura 
y las actividades vinculadas a la propiedad intelectual al 
Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española.

En el año 2005, con la definición del Plan Integral del 
Gobierno para la Disminución y Eliminación de las 
Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual, el 
Ministerio de Cultura inició un trabajo de investigación 
para explorar las posibilidades de estimar la incidencia de 
la cultura y de las actividades vinculadas a la propiedad 
intelectual en la economía. En el 2007, se presentaron 
los resultados de la investigación bajo la publicación  
“El valor económico de la cultura en España”.  Desde 
2009, la CSC de España es una estadística oficial, 
incluida en el Plan Estadístico Nacional, que difunde 
resultados con periodicidad anual. La experiencia 
española ha sido modelo de implementación para varios 
países de la región latinoamericana y fue seleccionada 
para hacer parte del Grupo Asesor de Cuentas Satélite 
de Cultura del Instituto de Estadísticas de la UNESCO.

Instituciones responsables
de la implementación

División de Estadística y Estudios del Ministerio de 
Cultura y Deporte

Instituto Nacional de Estadística Española

2010

Del año 2000 al 2016

Información sectorial
Encuesta de hábitos y prácticas culturales (MCUD)

Estadística de financiación y gasto público en cultura

Otras fuentes de información
Encuesta población activa 
Encuesta Industrial de Productos (INE)
Encuesta de presupuestos familiares
Estadística de Empresas(INE)
Estadísticas de comercio exterior (AEAT)
Estadística de gasto público en Educación
Declaraciones de IVA de la Agencia Estatal de la 
administración tributaria

Año base

Años

Fuentes

de medición

disponibles

de información

Cuenta Satélite de Cultura

España

https://es.calameo.com/read/0000753357be9af80cd53
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Esp
aña

Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2009 (CNAE 2009).

Clasificación Nacional de Productos por Actividades 
2008 (CPA 2008)

Clasificación utilizada en Contabilidad Nacional base 
2010 que utiliza la doble perspectiva de actividad 
económica y de productos.

Clasificación de productos industriales (PRODCOM).

Clasificación del gasto de las Administraciones 
Públicas por funciones (COFOG).

Clasificación del consumo individual por finalidad del 
gasto (COICOP/HBS).

Nomenclatura Combinada de Comercio Exterior 
(NC).

Clasificación de actividades por epígrafes utilizados 
en el Impuesto de Actividades Económicas para las 
estadísticas económicas (IAE).

Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO 2011).

Anuario de Estadísticas Culturales

CULTURAbase, base de datos estadísticos en 
Internet.

Publicaciones monográficas anuales 
en línea:

Cuenta Satélite de la Cultura en España. Avance de 
resultados

Cuenta Satélite de la Cultura en España. 
Metodología.

Disponibles en http://www.culturaydeporte.gob.es/
servicios-al-ciudadano/estadisticas.html

Indicadores calculados
Cuenta de producción.
Cuenta de generación del ingreso.
Empleo.
Gasto público y su financiación.
Indicadores no monetarios: 
participación.

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Creación.
Diseño.
Educación cultural.
Libros y publicaciones.
Música.
Patrimonio material.

Otros sectores
Publicidad e informática vinculada 
a propiedad intelectual.

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas.html
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Mé
xico

Cuenta Satélite de Cultura

México
Objetivo

Trayectoria

Elaborar un estudio estructurado, integrado y detallado 
de los flujos económicos del sector, a través del cual 
se registren los diferentes aspectos relacionados con 
la creación, expresión, interpretación, conservación y 
transmisión de las prácticas y productos culturales, 
desde el punto de vista de los diferentes actores en la 
frontera de la producción, la demanda y la formación 
bruta de capital.

La CSC de México fue una impulsada por Conaculta 
en el año 2011. Ese mismo año, se inició el estudio de 
factibilidad y desarrollo metodológico de la misma, el 
cual arrojó la necesidad de emprender una Encuesta 
Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) 
para incluir la valoración de las actividades culturales que 
están fuera de la frontera de producción. Los resultados 
de la ENCCUM fueron publicados en el 2014 y a finales 
de ese año se presentaron los primeros resultados 
de la CSC de México. La experiencia mexicana fue 
seleccionada para hacer parte del Grupo Asesor de 
Cuentas Satélite de Cultura del Instituto de Estadísticas 
de la UNESCO.

Instituciones responsables
de la implementación

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
CONACULTA (hoy Secretaría de Cultura)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

2013

Del año 2008 al 2017

Información sectorial
Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México

Sistema de Información Cultural

Otras fuentes de información
Censos económicos
Sistema de Cuentas Nacionales
Encuesta nacional de ingresos y gastos de los 
hogares
Encuesta nacional de ocupación y empleo
Sistema Integral de Información
Cuenta Pública de la Hacienda Federal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática

Año base

Años

Fuentes

de medición

disponibles

de información
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte 2013 (SCIAN 2013)

Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (TIGIE 2012)

Clasificador por objeto del gasto para la administración 
pública federal 2011

Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte versión Hogares 2007

Secretaría de Cultura:  
https://www.gob.mx/cultura/documentos/cuenta-
satelite-de-la-cultura-de-mexico

En INEGI:  
https://www.inegi.org.mx/programas/cultura/2013/

Indicadores calculados
Cuenta de producción
Cuenta de generación del ingreso 
Balance oferta utilización
Empleo
Gasto público y privado 
Indicadores no monetarios

Sectores sondeados
Audiovisuales
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos
Artes visuales
Creación
Diseño
Educación cultural
Juegos	y	juguetería
Libros y publicaciones
Música
Patrimonio	material

Otros sectores
Publicidad e informática vinculada 
a propiedad intelectual
Artesanías

https://www.gob.mx/cultura/documentos/cuenta-satelite-de-la-cultura-de-mexico
https://www.gob.mx/cultura/documentos/cuenta-satelite-de-la-cultura-de-mexico
https://www.inegi.org.mx/programas/cultura/2013/
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omb

ia
Objetivo

Trayectoria

Crear un sistema de información económica y estadística 
confiable, continuo y comparable de todos los bienes 
y servicios culturales y creativos junto con el nivel de 
empleo correspondiente.

En el 2002, el Ministerio de Cultura, el DANE, el CAB 
y la Dirección Nacional de Derechos de Autor- DNDA 
firmaron un convenio para analizar el aporte de la 
cultura a la economía colombiana. Un año después se 
presentaron los resultados de la investigación “Impacto 
económico de las industrias culturales en Colombia”. 
En el 2005, el DANE y el Ministerio de Cultura 
suscribieron un nuevo convenio, el cual ha garantizado 
la consolidación y actualización permanente de la CSC. 
Los primeros resultados se publicaron en el 2009 y los 
últimos corresponden al 2017. Colombia ha prestado 
asesoría técnica a varios países de la región sobre el 
proceso de implementación de la metodología, entre 
estos, Costa Rica, Perú, Bolivia y Ecuador.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de Cultura

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. (DANE)

2015

Del año 2005 al 2017

Información sectorial
Encuesta de Consumo Cultural 
Registros ISBN 
ISSN Biblioteca Nacional
Directorios de sociedades de gestión colectiva, 
gremios e instituciones privadas del sector cultural

Otras fuentes de información
Encuesta Anual Manufacturera

Año base

Años

Fuentes

de medición

disponibles

de información

Cuenta Satélite de Cultura

Colombia
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Sistemas de clasificaciones CIIU 4 A.C. DANE:  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/
cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia

Indicadores calculados
Cuenta de producción. 
Cuenta de generación del ingreso. 
Balance oferta utilización
Empleo. 
Gasto público y privado. 
Indicadores no monetarios

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Creación.
Diseño.
Educación cultural.
Juegos y juguetería
Libros y publicaciones.
Música.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia
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Ecu
ador

Trayectoria
En el año 2012, el Ministerio de Cultura y Patrimonio 
impulsó el primer estudio de la CSC. Un año después 
el país participó del proyecto regional “Elaboración e 
implementación de la Cuenta Satélite de la Cultura, 
CSC, en los países del área andina” financiado por 
la OEA. Los primeros resultados se publicaron en 
el 2014. Posteriormente se vinculó al proceso de 
implementación de la CSC el Banco Central. Los últimos 
resultados disponibles corresponden al año 2017. 
Entre los principales retos de la implementación de la 
CSC de Ecuador están el fortalecimiento del Sistema 
de Cuentas Nacionales del país y la consolidación de 
un equipo técnico que pueda desarrollar un plan de 
trabajo a largo plazo.

Objetivo
Resaltar la información del ámbito cultural incluida en 
las cuentas nacionales para posicionar a la cultura como 
un sector estratégico del desarrollo y el crecimiento 
económico del país, en aras de lograr una mejor 
incidencia en la política pública local y regional.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de Cultura y Patrimonio

2007

Del año 2007 al 2016

Información sectorial
Nomenclatura Común de Designación y Codificación 
de Mercancías de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina (NANDINA) de los CPC 
culturales.

Presupuesto devengado del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio

Otras fuentes de información
Censo Económico (CENEC)
Tabla de Oferta y Utilización (Cuentas Nacionales – 
BCE)
Venta de Bienes producidos y no producidos (FA)

Año base

Años

Fuentes

de medición

disponibles

de información

Cuenta Satélite de Cultura

Ecuador
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
Rev.4

Clasificación Central de Productos (CPC) Rev. 2

Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales 
(CICN).

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/
wp-content/uploads/downloads/2018/03/
Caracterizacio%CC%81n-de-los-sectores-de-las-
industrias-culturales.pdf

Indicadores calculados
Cuenta de producción. 
Cuenta de generación del ingreso. 
Balance oferta utilización
Empleo. 
Gasto público y su financiación
Indicadores no monetarios.

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Creación.
Diseño.
Educación cultural.
Libros y publicaciones.
Música.

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Caracterizacio%CC%81n-de-los-sectores-de-las-industrias-culturales.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Caracterizacio%CC%81n-de-los-sectores-de-las-industrias-culturales.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Caracterizacio%CC%81n-de-los-sectores-de-las-industrias-culturales.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/Caracterizacio%CC%81n-de-los-sectores-de-las-industrias-culturales.pdf
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ta R

ica
Objetivo

Trayectoria

Construir un sistema de información confiable, 
consistente y continuo, que permita conocer 
las características económicas de la cultura 
costarricense para orientar la formulación de 
políticas públicas y la toma de decisiones desde 
los ámbitos público y privado.

Desde el 2011, para el desarrollo del CSC 
se conformó una Comisión Interinstitucional 
integrada por el Ministerio de Cultura y Juventud, el 
Banco Central de Costa Rica, el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, el Programa Estado de 
la Nación y el Consejo Nacional de Rectores. 
La articulación de esta instituciones desde el 
primer momento, el apoyo de la cooperación 
internacional y el apoyo técnico de Colombia, 
permitió el rápido avance del proceso. En el 2014, 
Costa Rica presentó sus primeros resultados y a 
la fecha cuenta con información para 8 sectores 
del campo cultural. Este país ha financiado los 
procesos de articulación regional en pro de 
la consolidación de las CSC y especialmente, 
promovido su implementación en Centroamérica.

Instituciones responsables
de la implementación

Banco Central de Costa Rica. 

La Unidad de Cultura y Economía del Ministerio 
de Cultura y Juventud.

Cuenta Satélite de Cultura

Costa Rica
Año base
de medición

Años
disponibles

Información sectorial
Estadísticas de ingresos y costos por actividad económica 
cultural a partir de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la 
Renta (D-101).
Cuestionarios aplicados a productores de los sectores de 
interés.
Información presupuestaria de proyectos audiovisuales, Atlas 
de Infraestructura Cultural, Decultura y Sicultura del MCJ.
Reporte de los programas PROARTES, Becas taller, 
IBERMÚSICA, IBERORQUESTAS e IBERESCENA.
ISBN

ISSN

Otras fuentes de información
Censo del año 2011.
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG)
Estadísticas nacionales de comercio exterior del Banco Central 
de Costa Rica (BCCR).
Registro de Variables Económicas del BCCR
Información estadística de patronos, trabajadores y salarios de 
la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social
Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos del 
INEC

Fuentes
de información

Del año 2010
al 2017

2011
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Actividades productivas culturales: CIIU Rev. 4.

Productos culturales: CPC Rev. 2.

Sistema de Información Cultural de Costa Rica: 
https://si.cultura.cr/

Indicadores calculados
Cuenta de producción. 
Cuenta de generación del ingreso. 
Balance oferta utilización.
Empleo. 
Gasto público y privado. 
Indicadores no monetarios.

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Libros y publicaciones.
Música.
Publicidad.

https://si.cultura.cr/
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ay
Objetivo

Trayectoria

Medir el impacto económico del sector cultural a través 
de las industrias creativas en la economía uruguaya 
con el objetivo de utilizar esta información como 
insumo para la toma de decisiones.

En el 2009, la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración de la Universidad de la República 
suscribió dos convenios para la implementación 
de la CSC. El primero, con el Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA) para realizar un ante 
proyecto de implementación de la CSC, y el segundo 
convenio con el Ministerio de Cultura para elaborar el 
anteproyecto de funcionamiento de la misma. Como 
resultado de ambos procesos se publica el Informe 
“Hacia la Cuenta Satélite de Uruguay” A partir de allí, 
entre 2010 a 2012 se llevaron a cabo las primeras 
estimaciones. Sin embargo, los últimos resultados 
disponibles corresponden al 2012, por lo cual el 
proceso se encuentra suspendido.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de Educación y Cultura - Dirección 
Nacional de Cultura

Universidad de la República - Facultad de Ciencias 
Económicas

Proyecto de Cooperación Internacional Viví Cultura

Cuenta Satélite de Cultura

Uruguay

Año base

Años

de medición

disponibles

Información sectorial
Encuesta Económica de Actividades Culturales 
(realizada en conjunto con el INE) para los sectores 
música grabada, libros y publicaciones y audiovisual.
Datos proporcionados por la Cámara Uruguaya del 
Disco, Asociación General de Autores del Uruguay, 
Censo editorial, entre otras instituciones culturales.
Entrevistas a informantes calificados (agentes de los 
distintos sectores).
Encuestas específicas para detectar estructura de 
costos y empleo en los distintos sectores

Otras fuentes de información
Cuentas Nacionales del Banco Central de Uruguay 
(BCU)
Encuesta de Gasto e Ingresos del año 2006
Encuesta Actividad Económica del Instituto Nacional 
de Estadística (INE)
Encuesta Continua de Hogares (INE)
Balances de Ejecución Presupuestal del Gobierno 
Central y de los Gobiernos Departamentales.

Fuentes
de información

Del año 2009 
al 2012

2009

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_1er_informe.pdf
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Sistemas de clasificaciones Medios
y nomenclaturas utilizados de difusión

CIIU rev 4. Primer informe: https://www.gub.uy/ministerio-
educacion-cultura/politicas-y-gestion/cuenta-
satelite-cultura-del-uruguay

Segundo informe: https://www.gub.uy/ministerio-
educacion-cultura/politicas-y-gestion/cuenta-
satelite-cultura-del-uruguay-ii

Videos en plataformas digitales como:  
https://bit.ly/2FTyBvm.

Información general
de la medición

Indicadores calculados
Cuenta de producción. 
Cuenta de generación del ingreso. 
Balance oferta utilización.
Empleo. 
Gasto público y privado. 
Indicadores no monetarios.

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Libros y publicaciones.
Música.
Patrimonio material.

http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_1er_informe.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_1er_informe.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_1er_informe.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_2do_informe.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_2do_informe.pdf
http://convenioandresbello.org/cab/wp-content/uploads/2020/10/cuenta_satelite_uruguay_2do_informe.pdf
https://bit.ly/2FTyBvm.
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Pe
rúObjetivo

Trayectoria

Identificar los flujos económicos y transacciones 
económicas de las actividades culturales 
referidos a la producción, empleo, gasto en 
cultura, comercio exterior de bienes y servicios y 
sus aportes al Producto Interno Bruto (PIB).

En el año 2012, el Ministerio de Cultura lideró 
la presentación del proyecto “Elaboración e 
implementación de las Cuentas Satélite de la 
Cultura en los Países Andinos” a la convocatoria 
del FEMCIDI/OEA el 29 de febrero de 2012. 
Con los aportes recibidos, en el 2014 se inició 
la medición de 4 sectores del campo cultural 
definidos por la metodología del CAB. En el 2018, 
Perú presentó la medición de 8 sectores para el 
año 2007. Si bien el Plan Estratégico Nacional 
para el Desarrollo Estadístico (PENDES) 2018-
2022 incluyó la estrategia de la “Cuenta Satélite 
de Cultura Elaborada”, los resultados a la fecha 
demuestran que el país tiene el reto de generar 
información constante y actualizada, por lo cual 
se determina que la CSC del Perú está en proceso 
de consolidación.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de Cultura 

Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Cuenta Satélite de Cultura

Perú

Información sectorial
Registro Cinematográfico Nacional 
Registro de ISBN 
Registro de Depósito Legal de la BNP
Datos estadísticos de Cine y Películas
Producción de libros por parte del Ministerio de Educación
Directorio de editoriales de la Dirección del Libro y la Lectura

Directorio de editoriales de la Cámara Peruana del Libro

Otras fuentes de información
Encuesta Económica Anual (EEA)
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 
Encuesta Nacional de Empresas 
Estados Presupuestarios de Ingresos y Gastos 
Padrón de Contribuyentes de la estadística fiscal de la 
Superintendencia de Administración Tributaria
Importaciones y Exportaciones de bienes y servicios

Año base

Años

Fuentes

de medición

disponibles

de información

2007

2007
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
Actividades productivas culturales: Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4

Productos culturales: Clasificación Central de 
Productos (CPC) Rev. 2

Clasificador Nacional de Ocupaciones 2015 (El 
clasificador es utilizado en las bases de datos de la 
ENAHO del INEI)

http://www.infoartes.pe/

https://www.gob.pe/cultura

Indicadores calculados
Cuenta de producción. 
Cuenta de generación del ingreso. 
Balance oferta utilización.
Empleo. 
Gasto público y privado. 
Indicadores no monetarios.

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas y espectáculos 
artísticos.
Artes visuales.
Diseño.
Educación cultural.
Juegos y juguetería
Libros y publicaciones.
Música.

http://www.infoartes.pe/
http://www.infoartes.pe/
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Chi
leObjetivo

Trayectoria

Crear un sistema de información continuo, 
confiable y comparable, que permita el análisis 
y evaluación económica de las actividades 
culturales, y la toma de decisiones públicas y 
privadas.

Los primeros estudios de viabilidad de la CSC de 
Chile se generaron en el 2007, cuando a través 
del folleto “Antecedentes para la construcción 
de una cuenta satélite de cultura en Chile”, se 
analizó la capacidad institucional de países de 
la OCDE para medir indicadores culturales y 
midió el aporte de la cultura al PIB. En el 2014, 
se publicó el documento denominado: “Una 
aproximación Económica a la Cultura en Chile” 
para incluir al proceso de formulación una nueva 
delimitación del ámbito cultural ampliada al 
concepto de creatividad. En el 2017, se presentó 
el texto “Actualización del impacto económico del 
sector creativo en Chile” con información sobre el 
empleo y el gasto cultural. A la fecha, se cuenta 
con aproximaciones metodológicas para la CSC, 
sin embargo, el principal reto es avanzar en la 
implementación de la misma.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio.

Información sectorial
Información de empleo cultural elaborados a partir de datos 
ofrecidos por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
Información de empleo cultural elaborados a partir de datos 
ofrecidos por la  la Mutual de Seguridad de la Cámara 
Chilena de la Construcción (CCHC)
Información de empleo cultural elaborados a partir de datos 
ofrecidos por la  el Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Otras fuentes de información
Datos de ventas del Servicio de Impuestos Internos
Información del valor agregado  y PIB del Banco Central de 
Chile
Información de empleo cultural elaborados a partir de datos 
ofrecidos por la información de comercio exterior en base a 
datos del Servicio Nacional de Aduanas (SNA).

Fuentes
de información

2008

Del año 2008
al 2013

Año base

Años

de medición

disponibles

Cuenta Satélite de Cultura

Chile
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Sistemas de clasificaciones

Información general

Medios
y nomenclaturas utilizados

de la medición

de difusión
CIIU CL versión 2 de 2007. Adaptación nacional de 
la CIIU rev. 3

Impacto de la Cultura en la Economía Chilena: 
Con base a dos investigaciones (consultora 
Macrokonsult, Universidad Arcis) 1999-2003

Antecedentes para la construcción de una Cuenta 
Satélite de Cultura en Chile (2007)

Una Aproximación Económica a la Cultura en Chile. 
Evaluación del Componente Económica del Sector 
Cultural 2006 – 2010.

Actualización del impacto económico del sector 
creativo en Chile en 2017.

Indicadores calculados
Empleo. 
Gasto público y privado. 

Sectores sondeados
Audiovisuales.
Artes escénicas.
Artes visuales.
Diseño.
Educación cultural.
Libros y publicaciones.
Música.
Patrimonio material
Artesanías.



[148] Una década de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 2009-2019Volver al Índice

Bol
ivi

a
Objetivo

Trayectoria

Fortalecer la toma de decisiones más efectivas desde 
los ámbitos público y privado para planificar proyectos 
acordes con la realidad y las necesidades de los sectores 
de los artistas, cultores, gestores culturales, empresas, 
medios de comunicación, academia y la sociedad en 
general.

El proceso de implementación de la CSC se inició en el año 
2012, cuando el país participó del proyecto “Elaboración 
e implementación de las Cuentas Satélite de la Cultura 
en los Países Andinos” presentado a la convocatoria 
del FEMCIDI/OEA. En el 2016, se dieron a conocer las 
primeras cifras para los cuatro sectores priorizados 
del proyecto, a través del documento “Desarrollo de 
indicadores de los cuatro sectores culturales priorizados 
en el marco del Sistema de información cultural 
del Estado Plurinacional de Bolivia”. En el 2018, el 
Ministerio de Culturas y Turismo  y el Instituto Nacional 
de Estadística firmaron un convenio de cooperación que 
tiene como reto impulsar la constitución de la CSC.

Instituciones responsables
de la implementación

Ministerio de Culturas y Turismo.

Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuenta Satélite de Cultura

Bolivia

Artes Escénicas y Espectáculos

Libros y Publicaciones

Sector Audiovisual

Producción Musical (Actividad Fonográfica)

Sectores priorizados
a la fecha

Retos
para la construcción de la CSC

Fortalecer la sinergia institucional del Ministerio 
de Culturas y Turismo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas, así como con gremios del sector cultural.

Promover la sistematización y actualización de la 
información generada por las fuentes de información 
secundarias, considerando la escasa disponibilidad 
de información primaria del INE sobre el sector 
cultural.

Crear una plataforma de investigación de la mano de 
las universidades e investigadores sobre los temas 
de la CSC.

https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
https://oibc.oei.es/documents/sa_documents/documents/5/INFORME_FINAL_BOLIVIA.pdf?1518636587
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Arg
enti

na
Objetivo

Trayectoria

Su principal objetivo, como sistema de información económico-
cultural, contribuir a la toma de decisiones y a la formulación y 
evaluación de políticas públicas y privadas en el sector cultural.

En el año 2006, la antigua Secretaría de Cultura de la Nación 
(actual Ministerio de Cultura) se encaminó hacia la construcción de 
información estadística sobre la cultura, a través del Sistema de 
Información Cultural de la Argentina (SInCA). Los avances alcanzados 
evidenciaron la necesidad de contar con información cultural pública, 
oficial, confiable y permanente, por lo que se decidió profundizar 
dicha construcción a través de la creación de una Cuenta Satélite 
de Cultura (CSC). A principios de 2008, se formalizó un convenio 
interinstitucional entre la antigua Secretaría de Cultura de la Nación 
y la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el que se constituyó un 
equipo interdisciplinario de técnicos de ambas instituciones, con el 
objetivo de confeccionar una Cuenta Satélite de Cultura. En diciembre 
del mismo año se obtuvieron los primeros resultados provisorios. 

En el año 2012, se publicó el documento Cuenta Satélite de Cultura 
en la Argentina. Aspectos metodológicos para su construcción, en el 
cual se presentaron la metodología y los resultados obtenidos en la 
primera etapa de construcción de la CSC. En el año 2016, la DNCN 
presentó la estimación del año base 2004 y las series a precios 
constantes y corrientes, lo cual resultó en una reestimación de la CSC 
para el período 2004-2016 compatible con el año base 2004.

Instituciones responsables
de la implementación

Secretaría de Cultura de la Nación (actual Ministerio de Cultura) 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

2004

Año base
de medición

Del año 2004 
al 2016

Años
disponibles

Censo Nacional Económico 2004, 
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC).
Dirección General de Aduanas.
Dirección Nacional de Estadísticas del 
Sector Externo, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC).
Dirección Nacional de Cuentas 
Internacionales (DNCI), Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC).
Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales (DNCN), Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC).
Dirección Nacional de Información 
Científica, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.
Encuesta de Consumos Culturales 
y Entorno Digital 2013, Sistema de 
Información Cultural de la Argentina, 
Ministerio de Cultura de la Nación.
Encuesta de Consumos Culturales 
y Entorno Digital 2017, Sistema 
de Información Cultural de la 
Argentina,Ministerio de Cultura de la 
Nación.
Sistema de Información Cultural de la 
Argentina (SInCA), Ministerio de Cultura 
de la Nación.

Fuentes
de información

Cuenta Satélite de Cultura

Argentina

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_25_csc.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/metodologia_25_csc.pdf
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Sistemas de clasificaciones Medios
y nomenclaturas utilizados de difusión

Clasificador Central de Productos (CPC), versión 1.1,

Nomenclador Común del Mercosur (NCM) (enmienda 
3 hasta el 2006, enmienda 4 desde el 2007 hasta el 
2011 y enmienda 5 a partir del 2012)

Instituto Nacional de estadísticas y Censos INDEC: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-
Tema-4-28-154

Secretaria de Cultura de la Nación: 
https://www.sinca.gob.ar/CuentaSatelite.aspx

https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.
aspx?IdCategoria=2

https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.
aspx?IdCategoria=6 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-28-154
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-28-154
https://www.sinca.gob.ar/CuentaSatelite.aspx
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=2
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=2
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6
https://www.sinca.gob.ar/VerDocumento.aspx?IdCategoria=6



