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Resumen
Este artículo explora la relación entre 
cultura, patrimonio cultural y desarrollo 
sostenible, abogando por la transversalidad 
de la cultura en todos los aspectos de la 
sostenibilidad. Para ello, abordamos el 
concepto de desarrollo sostenible para pasar 
a entender la noción de cultura en sí misma 
y en cómo debe entenderse en el contexto 
del desarrollo sostenible. Esto da paso 
explorar como las organizaciones basadas 
en colectividades (OBC) pueden desempeñar 
un papel crucial a la hora de potenciar los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), no 
obstante, su aspiración a ser más sostenibles, 
tal y como se contempla en las políticas y 
directrices, se enfrenta a varios retos en la 
práctica. Para facilitar una transición hacia 
la sostenibilidad, es necesario gestionar este 
proceso de cambio, adoptar y aplicar las 
herramientas adecuadas. Existen muchas 
herramientas para apoyar esta transición, 
sin embargo, la escasez de recursos 
centralizados a disposición de las OBC puede 
afectar negativamente a la integración de 
las prácticas de sostenibilidad en su trabajo. 
Con el objetivo de abordar esta carencia, este 
artículo presenta el proyecto realizado por 
el ICCROM "Our Collections Matter" (OCM) 
quien desarrolló un conjunto de herramientas 
en línea para centralizar los recursos y ayudar 
a las OBC a alinear su trabajo con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

Palabras clave
Desarrollo sostenible; ODS; organizaciones 
basadas en colecciones; patrimonio cultural; 
innovación social.

Abstract
This paper explores the relationship between 
culture, cultural heritage and sustainable 
development, arguing for the transversality 
of culture in all aspects of sustainability. To 
do so, we address the concept of sustainable 
development and the notion of culture itself 
and how it should be understood in the 
context of sustainable development. This 
leads on to explore how collections based 
organizations (CBOs) can play a crucial role 
in boosting the Sustainable Development 
Goals (SDG). Nonetheless, their aspiration 
to become more sustainable, as envisaged 
in policies and guidelines, faces a number 
of challenges in practice. To facilitate 
a transition towards sustainability, it is 
necessary to manage this process of change 
and to adopt and apply appropriate tools. 
Nowadays, there are many tools that 
support this transition; however, the scarcity 
of centralized resources available to CBOs 
could negatively affect the integration of 
sustainability practices into their work. In 
order to address this gap, this paper presents 
the ICCROM's Our Collections Matter (OCM) 
project, which developed an online toolkit 
(OCMT) to centralize these resources and 
help CBOs align their work with the UN 2030 
Agenda.

Keywords
Sustainable development; SDGs; collection-
based organisations; cultural heritage; social 
innovation.

ISBN 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) 
Enlace: http://hdl.handle.net/10334/9351 Licencia de uso: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



167

Pa
tr

im
on

io
 C

ul
tu

ra
l: 

ét
ic

a,
 c

ap
ac

id
ad

es
 y

 s
os

te
ni

bi
lid

ad
.

Es
te

r A
lb

a 
Pa

gá
n 

y 
X

im
o 

Re
ve

rt
 R

ol
dá

n 
(c

oo
rd

s.)
. U

ni
ve

rs
id

ad
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
A

nd
al

uc
ía

, 2
02

4.

El patrimonio cultural en procesos de regeneración: 
los objetivos del desarrollo sostenible

Introducción

En	2015,	 tras	 el	fin	de	 la	 era	 de	 los	Objetivos	 de	Desarrollo	 del	Milenio	
(ODM), todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adopta-
ron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo que dio 
lugar a 17 objetivos y 169 metas destinados a reducir la pobreza y promo-
ver la salud y el bienestar para todos en 2030, la llamada Agenda 2030 (Bon-
su, TyreeHageman y Kele 2020). Los ODS son el resultado de analizar las 
lecciones aprendidas de los ODM, y se presentan como un llamamiento ur-
gente a la acción de todos los países -desarrollados y en desarrollo- en una 
alianza mundial. Reconocen que acabar con la pobreza y otras privaciones 
debe ir de la mano de estrategias que mejoren la sanidad y la educación, re-
duzcan la desigualdad y estimulen el crecimiento económico, al tiempo que 
se hace frente al cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océa-
nos y bosques.

Aunque estos esfuerzos simbolizan una ambiciosa agenda, más allá del 
ODS 11.4. “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimo-
nio	cultural	y	natural	mundial”,	no	existe	ningún	ODS	específico	referido	al	
patrimonio cultural, no obstante, la cultura y el patrimonio cultural se reco-
nocen desde hace tiempo como un factor clave para el desarrollo sostenible 
de los territorios. De hecho, desde la década de los ochenta del pasado si-
glo, el sector cultural no ha dejado de insistir en la necesidad de una mayor 
promoción e investigación sobre el papel potencial de la cultura en el dis-
curso de la sostenibilidad para su integración efectiva en políticas y prácti-
cas. Son numerosas las organizaciones y redes internacionales y locales que 
han elaborado diversos documentos, informes y buenas prácticas para de-
mostrar el papel que tiene el patrimonio cultural en el desarrollo sostenible. 
En este sentido, si bien numerosas organizaciones e investigadores abogan 
por un incluir al patrimonio cultural en un decimoctavo ODS, son otros los 
que promueven una visión más holística del desarrollo sostenible en donde 
la cultura se entiende como una dimensión independiente de la sostenibili-
dad, más allá de las tres dimensiones tradicionales de sostenibilidad social, 
medioambiental y económica, y transversal a todos los ODS. 

Con	el	fin	de	contribuir	a	un	reconocimiento	más	amplio	y	sólido	del	
papel del patrimonio cultural en la Agenda 2030 a escala mundial, este artí-
culo pretende mostrar la tradición que existe entre el patrimonio cultural y 
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la sostenibilidad, en particular en la conexión transversal directa del patri-
monio cultural con el conjunto de los ODS. Para ello, se mostrará el cam-
bio producido en la comprensión y conservación del patrimonio cultural, la 
cual ha pasado de un enfoque tradicional basado en los materiales a otros 
basados en los valores y centrados en las personas, que abarcan una com-
prensión más amplia de los múltiples valores y usuarios del patrimonio, 
así	como	de	sus	influencias	recíprocas.	En	particular	se	prestará	especial	
atención a las organizaciones basadas en colecciones (OBC), su aportación 
al desarrollo sostenible y la presentación de un proyecto internacional lla-
mado “Nuestas colecciones importan” (OCM por sus siglas en inglés, Our 
Colecctions Matter) que tiene como objetivo capacitar a las organizaciones 
encargadas de las colecciones patrimoniales para que marquen una autén-
tica diferencia a la hora de garantizar un futuro más sostenible. 

1. Desarrollo Sostenible 

El	desarrollo	sostenible	se	ha	definido	como	el	desarrollo	que	satisface	las	
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades, para lograrlo es crucial 
armonizar tres elementos fundamentales: el crecimiento económico, la in-
clusión social y la protección del medio ambiente. El programa actual más 
importante para apoyar el desarrollo sostenible es la Agenda 2030, acorda-
da por los gobiernos del mundo en 2015, tras un enorme ejercicio de consul-
ta, y que estará vigente hasta 2030. La Agenda 2030 (United Nations 2015) es 
“un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, el 
cumplimiento de esta Agenda se logra a través de un conjunto de 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Estos están respaldados por 169 metas que, si 
se abordan contribuirán en mayor medida a garantizar un futuro sostenible. 
Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambien-
tal, a su vez, se sustentan en las llamadas “5 P” (llamadas así por sus siglas 
en inglés: people, planet, prosperity, peace y partnership):

• Personas:	poner	fin	a	la	pobreza	y	al	hambre,	en	todas	sus	formas	y	to-
das sus formas y dimensiones, y velar por que todos los seres huma-
nos puedan su potencial en dignidad e igualdad y en un entorno sano.
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• Planeta: proteger el planeta de la degradación, incluso mediante el 
consumo y la producción sostenibles la gestión sostenible de sus re-
cursos naturales y la adopción de recursos naturales y la adopción de 
medidas urgentes contra el cambio las necesidades de las generacio-
nes presentes y futuras.

• Prosperidad: garantizar que todos los seres humanos puedan disfru-
tar de vidas prósperas y plenas y que el progreso económico, social y 
tecnológico se produzca en armonía con a naturaleza.

• Paz:	fomentar	sociedades	pacíficas,	justas	e	inclusivas	libres	de	mie-
do y violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz ni paz sin 
desarrollo sostenible.

• Asociación: movilizar los medios necesarios para aplicar la Agenda 
2030 a través de una Alianza Mundial revitalizada para el Desarrollo 
Sostenible, basada en un espíritu de solidaridad mundial reforzado, 
centrado en particular en las necesidades de los más pobres y vulne-
rables y con la participación de todos los países, todas las partes inte-
resadas y todas las personas.

Así pues, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los ODS se estable-
cieron como un llamamiento a todas las partes de la sociedad y a todos los 
sectores para que participaran en el desarrollo sostenible. Sin embargo, la 
acción en favor del desarrollo sostenible también requiere transformacio-
nes dentro de los distintos sectores. De hecho, ya en los años ochenta el In-
forme Brundtland (World Commission on Environment and Development 
1987) había destacado que el objetivo del desarrollo sostenible y el carácter 
integrado de los retos mundiales en materia de medio ambiente y desarrollo 
plantean problemas a las instituciones, nacionales e internacionales, que se 
crearon sobre la base de preocupaciones estrechas y compartimentadas que 
no obstante requieren planteamientos globales y la participación popular. 

En este sentido, los ODS se consideran a menudo en términos de “apli-
cación”, de las políticas y prioridades de los gobiernos y las autoridades más 
locales. Sin embargo, este enfoque no es necesariamente respetuoso con los 
derechos humanos, en realidad los ODS pueden y deben considerarse como 
un “imaginario social” que las personas, las organizaciones y las autori-
dades	crean	conjuntamente,	en	términos	de	identificación	de	prioridades	
y programas de acción deseados (Immler y Sakkers 2022a). De hecho, con 
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demasiada frecuencia, el debate sobre la sostenibilidad o el desarrollo sos-
tenible en Europa (y en Norteamérica) se considera un reto principalmen-
te medioambiental, derivado del antiguo debate sobre la “sostenibilidad” en 
relación con el “desarrollo”. Se trata de una perspectiva limitada y no garan-
tiza el desarrollo sostenible, como combinación de derechos humanos para 
todos y protección y restauración de la naturaleza (McGhie 2023). 

Finalmente, como sugiere Nurse (Nurse 2006), la cultura debe incluir-
se en el discurso en torno a la sostenibilidad. Si bien el ámbito de la cultura 
ha adquirido mayor relevancia en las cuestiones de desarrollo global debi-
do a la creciente participación de los bienes culturales, la mayor conciencia 
de que la protección y promoción de la diversidad cultural es vital para los 
derechos humanos universales y las libertades fundamentales, su inclusión 
que no es del todo clara ni explícita como ser verá a continuación.

2.  Acercando el Desarrollo Sostenible al Patrimonio 
Cultural

El patrimonio cultural es algo más que los bienes culturales que lo integran, 
son bienes muebles, inmuebles, inmateriales que conforman la identidad, 
memoria y sentido del lugar de las personas. Por lo tanto, la patrimoniali-
dad no proviene de objetos sino de sujetos, de esta manera el proceso de pa-
trimonialización se convierte en un proceso de construcción de la memoria 
colectiva (García 2008). En efecto, el patrimonio no está en la génesis de la 
creación, es parte y resultado de la interacción del ser humano con su entor-
no y sus semejantes (Choay 1992), así el patrimonio se erige como creación 
y construcción social. El término establecido por Riegl mantiene su pervi-
vencia,	aunque,	ciertas	maneras	se	hayan	modificado,	el	patrimonio	cultu-
ral	tiene	como	fin	revivir	en	el	presente	un	pasado	sumergido	en	el	tiempo,	
la esencia del monumento es su manera de relacionarse con el pasado movi-
lizando la memoria y activando la afectividad (Choay, 1992, pp. 12–19). 

Por otra parte, las sociedades humanas aparte del lenguaje verbal y cor-
poral utilizan para comunicarse un lenguaje social formado por signos y 
símbolos, el patrimonio surge entonces como un signo para interpretar el 
pasado, las posibilidades de las interpretaciones simbólicas a través de los 
bienes del patrimonio histórico para comunicar son enormes (Ballart, 1997, 
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pp. 83–91). Para Silvio Mendes (2016), los objetos son transmisores de signi-
ficados	relevantes	culturales	que	pasan	de	generación	en	generación	al	ser	
aquellos los que le dan sentido a las colectividades, es por ello que la conser-
vación	depende	de	los	significados	que	la	sociedad	les	atribuye.	

El patrimonio forma parte de la cultura, de la misma manera en que la 
cultura forma parte del patrimonio, al ser éste un corpus de recursos del 
que se sirven los individuos. De esta manera se puede hablar del patrimonio 
como meta cultural. Cuando se habla de patrimonio cultural, se habla de 
símbolos	convertidos	en	significados,	a	la	vez	que	es	un	recurso	importante	
en	la	construcción	de	la	identidad	bien	por	construcción	política,	científi-
ca o económica, al tiempo que el patrimonio se presenta como un elemen-
to de la cultura, lo que le otorga un recurso añadido (Ladrón de Guevara 
2016). De igual modo, es necesario que exista una comunidad para la cons-
trucción del patrimonio cultural, el paso de un individuo a sujeto colectivo 
se debe tomar como condición previa al dominio expresivo del patrimonio, 
de este modo adquiere una función de cohesión y generación de identidad. 
Por tanto, el patrimonio cultural es un concepto social en evolución, carga-
do de dinamismo, complejidad y multiplicidad como características intrín-
secas primordiales.

Por otro lado, el desarrollo sostenible es el paradigma de desarrollo do-
minante de nuestro tiempo. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? ¿Cómo 
pueden en un marco teórico común y en la práctica? En los últimos tiempos 
son planteamientos integradores e interdisciplinares los que se están consi-
derando para poder abordar de una manera holística e integradora en la que 
se	pueda	reflejar	los	retos	que	plantea	la	obtención	de	datos	adecuados	y	el	
desarrollo de metodologías sistemáticas sobre el patrimonio cultural para 
hacer realidad los ODS. 

En este rompecabezas es importante comprender que en el contexto 
de la sostenibilidad, la cultura es entendida como un concepto que incluye 
varias	definiciones	interconectadas	y	no	excluyentes.	Por	lo	tanto,	la	bús-
queda de un nuevo paradigma de la cultura en la sostenibilidad ha de ir 
acompañada	de	algunos	flujos	contradictorios	y	cambios	en	las	relaciones	
de la política, la economía y la sociedad en los procesos de globalización 
que	tienen	implicaciones	también	para	la	ciencia	(Asikainen	et al.	2017).	La	
comprensión y el papel de la cultura en la sostenibilidad están siendo mol-
deados por iniciativas y prácticas de la ciencia, la política y la sociedad, y 
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ofrece una alternativa abierta que debe seguir desarrollándose para un fu-
turo más sostenible de la humanidad. 

En este sentido, hay que tener en cuenta las consideraciones teóricas 
sobre la cambiante terminología relativa a la cultura (que va desde los bie-
nes culturales al patrimonio cultural material o inmaterial, pasando por los 
bienes o productos culturales) y el papel que ésta ha tenido y tiene en la so-
ciedad,	papel	que	se	ha	modificado	constantemente	debido	a	su	utilización	
junto con otras ramas del conocimiento: desde el desarrollo de la economía 
cultural, pasando por el interés por las industrias creativas hasta, en última 
instancia, el reciente debate sobre el papel de la cultura en el desarrollo sos-
tenible. No obstante, estas combinaciones, en teoría necesarias dado su in-
terdisciplinaridad, en ocasiones han conducido a una concepción errónea 
de la dependencia de la cultura respecto a una legitimación externa: la cul-
tura se ha visto como una herramienta -ya sea para lograr la sostenibilidad, 
resultados económicos, etc.- al tiempo que se perdían de vista sus valores 
intangibles y no de uso (Sabatini 2019).

De hecho, desde la década de 1980, el sector cultural no ha dejado de 
insistir en la necesidad de una mayor promoción e investigación sobre el 
papel potencial de la cultura en el discurso de la sostenibilidad para su inte-
gración	efectiva	en	políticas	y	prácticas	(Labadi	et al.	2021).	Organizaciones	
y redes internacionales y locales han elaborado numerosos documentos, in-
formes, directrices, campañas y eventos para defender la cultura como una 
dimensión independiente de la sostenibilidad y modelos más holísticos del 
desarrollo sostenible. Así pues, aunque el concepto de sostenibilidad ya se 
había	definido	en	1987,	cuando	la	Comisión	Mundial	sobre	el	Medio	Am-
biente y el Desarrollo (CMMAD), la llamada Comisión Brundtland, se dio 
cuenta de que se había producido un grave deterioro del medio ambiente 
humano y de los recursos naturales en todo el mundo (Drexhage y Murphy 
2010) y aunque dicha Comisión entendía el desarrollo sostenible como ho-
lístico, la cultura como motor del desarrollo sostenible no se incluyó. De he-
cho, hasta antes del 2010, el desarrollo sostenible se sustentaba únicamente 
en tres pilares: la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

No obstante, desde ese momento se comenzó a enfatizar la idea de cul-
tura como elemento necesario para el desarrollo sostenible especialmente 
debido a los movimientos migratorios cuando la cultura se comenzó a en-
tender como el conjunto de expresiones vitales de las personas de acuerdo 
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con la diversidad de condiciones, estilos y lugares de vida. Fue entonces 
cuando se dio valor a la diversidad de culturas y sus múltiples expresio-
nes culturales y se reconoció la cultura como algo tan importante y consti-
tutivo como la economía, el medio ambiente y la vida social (Albert 2017). 
Por primera vez, el desarrollo sostenible se entendió también en términos 
de su potencial para el desarrollo humano. Por otro lado, se reavivó la am-
plia	comprensión	de	la	cultura	que	ya	se	había	definido	en	la	Declaración	
de México de 1982 (UNESCO 1982), esto permitió procesos que no se cen-
traron únicamente en una valorización económica de las tradiciones vivas, 
sino que también redescubrieron, por ejemplo, el potencial de las tradi-
ciones artesanales, de los conocimientos tradicionales sobre la gestión del 
medio ambiente o la revitalización de la memoria colectiva de los grupos ét-
nicos en relación con la construcción de la identidad.

Más adelante, en 2004, la Agenda 21 de la cultura surge como un mani-
fiesto	a	nivel	mundial	firmado	por	Ciudades	y	Gobiernos	Locales	Unidos	
que ya reconoce el papel estratégico de las industrias culturales, por su con-
tribución a la identidad local, la continuidad creativa y la creación de empleo 
(Ciudades	y	Gobiernos	Locales	Unidos	2008).	Años	después	de	firmarse	la	
Agenda 21, en el marco del tercer Congreso Mundial de las Ciudades y Go-
biernos	Locales	Unidos,	se	firmó	un	documento	que	sirvió	como	base	para	
las políticas posteriores donde se pide el reconocimiento de la cultura y el 
desarrollo cultural como cuarto pilar sostenible. En este documento, ade-
más de defender la cultura como necesaria para los retos actuales de la hu-
manidad y la importancia de la implicación tanto de los gobiernos locales, 
nacionales e internacionales como de la sociedad civil en el desarrollo de 
políticas para garantizar la correcta gestión y difusión de la cultura, desta-
ca la importancia de la creatividad para el desarrollo económico, entendien-
do que las tradiciones y artesanías convergen con el diseño contemporáneo 
poniendo en valor la diversidad cultural y promoviendo las industrias cultu-
rales como recurso para la identidad y desarrollo sostenible (Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos 2010) .

Sin embargo, para algunas instituciones como ICOMOS la cultura se-
guía teniendo poco peso, tal y como lo muestra la campaña “Objetivo Cul-
tura 2030”, anteriormente conocida con el lema “El futuro que queremos 
incluye	la	cultura”,	a	favor	de	la	inclusión	de	un	objetivo	específico	dedica-
do a la cultura y la integración de los aspectos culturales en todos los ODS. 
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En esta campaña se reiteraba que la cultura es tan esencial como las dimen-
siones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible1, esta 
declaración fue respaldada por el Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones	Unidas	y	firmada	por	más	de	280	personas	y	organizaciones	de	
todo	el	mundo	(ARTERIAL	NETWORK	et al.	2024).	

Posteriormente, en 2015 la ONU publicó la Agenda 2030 de la ONU, 
adoptada por 193 países de todo el mundo en 2016. Sin embargo, como ya se 
ha mencionado, los esfuerzos por mejorar la visibilidad de la cultura y el pa-
trimonio cultural no parecen haber tenido éxito (Turner 2017). En este senti-
do hay que recordar que la compleja relación entre valores simbólicos, usos 
materiales e implicaciones socio antropológicas y económicas del patrimo-
nio cultural no pueden reducirse a meras emanaciones o herramientas para 
alcanzar los ODS. Por el contrario, el desarrollo culturalmente sostenible es 
la	única	noción	capaz	de	abarcar	adecuadamente	todos	los	significados	de	
la cultura y todas sus complejas interacciones con las dimensiones social, 
económica y medioambiental de la vida humana (Sabatini 2019). De hecho, 
con demasiada frecuencia, el debate sobre la sostenibilidad o el desarrollo 
sostenible en Europa se considera un reto principalmente medioambiental, 
derivado del antiguo debate sobre la “sostenibilidad” en relación con el “de-
sarrollo” (McGhie 2023). 

Por otra parte, la Nueva Agenda Urbana (NUA) (United Nations 2017) re-
conoce el patrimonio cultural como un factor importante para el desarrollo 
sostenible. Esta agenda es un documento orientado a la acción que movili-
za a los Estados miembros y a otras partes interesadas clave para impulsar el 
desarrollo urbano sostenible a nivel local. La aplicación de la Nueva Agen-
da Urbana contribuye a la localización de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de manera integrada y a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. A lo largo del documento, se destaca el papel del patrimonio 

1. La ausencia de cultura representa una fuente de inseguridad, un estrechamiento de nues-
tra comprensión de la sociedad y de lo que la hace funcionar, una ruptura de la imaginación 
necesaria para prever el futuro de las generaciones venideras y un empobrecimiento del con-
junto de herramientas de que dispone el sistema de gobernanza mundial para alcanzar sus 
objetivos.
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cultural en el desarrollo urbano sostenible, por ejemplo como elemento cla-
ve en la humanización de las ciudades y los asentamientos humanos (punto 
26) o en el desarrollo de economías urbanas vibrantes, sostenibles e inclu-
sivas, y en el sostenimiento y apoyo a las economías urbanas para la tran-
sición progresiva hacia una mayor productividad (puntos 45 y 60). En este 
sentido, tal y como destaca Throsby, los sistemas económico, social, cultu-
ral y medioambiental no están aislados, sino que están “interconectados” 
(Throsby 2012).

El debate sobre si debería haber un cuarto pilar de la cultura, como se 
indica en la Agenda 21 de la cultura adoptada por Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 2008), o un refuerzo de 
los tres pilares existentes (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 2010) pa-
rece haberse resuelto a favor de este último, dado que no existe un objetivo 
“cultura”, no obstante algunas instituciones e investigadores abogan que en 
realidad se le dota de un papel más importante a la cultura ya que es trans-
versal a la sostenibilidad y por tanto, forma parte de todos los ODS (Lod-
do	et al.	2021).	

De hecho, el papel de la cultura en el desarrollo sostenible no está res-
paldada	por	acciones	concretas,	ni	por	una	definición	crítica	de	lo	que	se	
entiende por “cultura”. Esto se debe en gran medida a que la Agenda 2030 
solo representa un modesto avance en el reconocimiento del papel de la 
cultura	en	los	procesos	de	desarrollo	(Labadi	et al.	2021),	sin	embargo,	sig-
nifica	un	cambio	importante	con	respecto	a	 los	Objetivos	de	Desarrollo	
del Milenio de 2000, en los que ni siquiera se mencionaban la cultura y el 
patrimonio. Si bien la meta 11.4 pretende explícitamente “proteger el pa-
trimonio cultural y natural del mundo”, la Agenda 2030 solo ha logrado 
avances modestos en el reconocimiento del papel de la cultura en los pro-
cesos de desarrollo, de hecho, además de la meta ya mencionada, las metas 
8.9	y	12.b	se	refiere	a	la	necesidad	de	implementar	políticas	para	promo-
ver el turismo sostenible incluyendo productos locales y culturales, o bien 
la meta 4.7 que promueve una educación basada en la apreciación a la di-
versidad cultural y a la contribución de la cultural al desarrollo sostenible, 
pero,	más	allá	de	estas	metas,	la	Agenda	2030	no	reconoce	ni	afirma	ple-
namente la importancia del patrimonio como motor esencial del desarro-
llo sostenible. No obstante, son varias las organizaciones patrimoniales 
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que están implementando diversas actuaciones para incorporar los ODS 
en su quehacer. 

3.  El patrimonio en procesos de regeneración: 
el caso de las organizaciones basadas en 
colecciones

Como se ha visto, los ODS se consideran a menudo en términos de “apli-
cación”, de las políticas y prioridades de los gobiernos y de las autoridades 
más locales. Sin embargo, este enfoque no es necesariamente respetuoso 
con	 los	derechos,	ni	 refleja	 el	potencial	del	 sector	 cultural	 como	 recurso	
cultural para la autodeterminación de las personas y las comunidades, ni 
su	participación	activa,	libre	y	significativa	en	el	desarrollo	sostenible.	Más	
apropiadamente, los ODS pueden considerarse como un “imaginario so-
cial”, que las personas, organizaciones y autoridades co-crean, en términos 
de	identificación	de	prioridades	y	programas	de	acción	deseados	(Immler	
y Sakkers 2022b). En este sentido, el patrimonio cultural en relación a los 
ODS y el desarrollo sostenible se debe realizar en un enfoque basado en los 
derechos en el sentido de que “quién decide” y “por qué” es un determinan-
te	crucial	de	lo	que	la	cultura	es,	o	debería	ser,	“para”,	con	el	fin	de	evitar	
enfoques excesivamente instrumentalistas que reducen la “cultura” al cum-
plimiento de determinadas agendas de arriba abajo (McGhie 2023). 

En este sentido, la Relatora Especial sobre Derechos Culturales, Alexan-
dra Xanthaki, ha criticado la desconexión entre las obligaciones de los Estados 
en materia de derechos culturales y la forma en que la cultura y la partici-
pación cultural se aplican en la realidad. Su informe de 2022 a la Asamblea 
General	de	la	ONU	“confirma	que	los	derechos	culturales	son	los	grandes	au-
sentes de los debates, prioridades, programas y estructuras de desarrollo”. La 
profesora	Xanthaki	criticó	el	documento	final	de	la	Cumbre	sobre	los	ODS	
de	2023,	que	había	reafirmado	la	afirmación	común	(de	la	UNESCO	y	otros)	
de que la cultura es un factor de desarrollo. Escribió: “La cultura es algo más 
que un “facilitador” del desarrollo sostenible. Es una parte indispensable del 
mismo” (United Nations 2023). Es decir, no hay que relegar el papel de la cul-
tural a una posición utilitaria sino a comprender las múltiples dimensiones 
de la cultura, es decir, permitir el desarrollo sostenible de la propia cultura.
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Muchas organizaciones basadas en colecciones (OBC) ya están traba-
jando para hacer frente a estos retos (McGhie 2020; Pereira Roders y Van 
Oers	2011;	Petti,	Trillo	y	Makore	2020),	pues	ellas	deben	actuar	como	refle-
jo de la diversidad humana expresada por el patrimonio material e inma-
terial. 	Las	propuestas	de	estas	organizaciones	se	basan	principalmente	en	
tres aspectos diferentes: contenido, contenedores y usuarios, es decir, edi-
ficio,	colección	y	público.	De	esta	manera,	desde	actuar	directamente	en	el	
“contenedor”	(el	edificio)	hasta	el	“contenido”	(la	colección)	o	sus	usuarios,	
estas organizaciones están trabajando por mejorar sus prácticas y procesos 
actuales centrándose en actividades, herramientas y métodos que ayuden a 
hacer realidad un futuro más sostenible. 

En	 cuanto	 al	 contenedor,	 las	 OBC	 buscan	 que	 sus	 edificios	 generen	
prácticas ecológicas, condiciones óptimas de conservación de las coleccio-
nes, estabilidad ambiental y reducir su huella contaminante, a través de la 
utilización	de	materiales	sostenibles,	buscando	certificaciones	de	eficien-
cia energética, mejorando la gestión de residuos, pero también utilizando 
materiales de conservación no contaminantes (Ankersmit y Stappers 2017; 
Lucchi 2020; Roberts 2011). 

Relacionado a la colección, las prácticas orientadas al desarrollo soste-
nible se han abordado en términos de los efectos adversos del cambio climá-
tico sobre el cuidado sostenible de las colecciones, la huella de carbono de 
los préstamos de los museos y la cuestión de la producción de residuos (Ni-
kolić	y	Petrović	2023)	o	dentro	de	un	enfoque	medioambiental	general	de	las	
operaciones de los museos, así como un grado de avance hacia soluciones de 
transporte más sostenibles en el contexto de la sostenibilidad ambiental y la 
accesibilidad física, intelectual, socioeconómica y emocional y un enfoque 
en el impulso del capital social en el contexto de la sostenibilidad social (Vi-
kmane	y	Laķe	2021).	Pero	también	se	pueden	abordar	desde	una	gestión	más	
consciente	de	sus	prácticas	organizativas	y	coleccionistas	(Aboulnaga	et al.	
2022; Ásványi, Fehér y Jászberényi 2021; Lindsay y Cole 2023). 

En este sentido, los retos a los que se enfrentan los museos en la ges-
tión de colecciones, se encuentra su almacenaje o su coleccionismo, ejem-
plo de ello es el hecho de que los museos tienden a coleccionar en un nivel 
mayor del que pueden asumir (Merriman 2008), para ello, sería necesario 
abordar de manera consciente el cómo se colecciona, por qué y para quién, 
si se acepta las implicaciones de esta manera de coleccionar y se asume la 
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responsabilidad de los museos en la gestión activa de sus colecciones se ge-
nerarán	colecciones	con	mayor	valor	y	significado	que	permitan	realmente	
ser abordadas desde el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, las OBC pueden abordar el desarrollo sostenible des-
de una perspectiva multifacética en la que se consiga un equilibrio que 
permita la preservación del patrimonio cultural y natural, mientras se 
promueve	un	desarrollo	que	sea	beneficioso	tanto	para	las	comunidades	
locales como para los visitantes. La gestión inclusiva y participativa, jun-
to con políticas bien diseñadas y la adopción de tecnologías sostenibles, 
puede ayudar a lograr estos objetivos. Desde fomentar el desarrollo eco-
nómico local a través del turismo sostenible y la creación de empleos re-
lacionados con la conservación y gestión del patrimonio, hasta promover 
la conciencia sobre la importancia del patrimonio y la necesidad de con-
servarlo o la involucración de las comunidades locales en la toma de de-
cisiones sobre la gestión del patrimonio, asegurando que sus valores y 
necesidades sean considerados. En efecto, son numerosas las maneras en 
que una OBC puede generar un cambio positivo, desde la descoloniza-
ción (Brulon Soares 2021), a la injusticia social y medioambiental (Loach, 
Rowley	y	Griffiths	2017),	la	accesibilidad	-física	o	digital-	de	las	coleccio-
nes	(Sebastián	et al.	2020)	o	programas	educativos	innovadores	(Gaitán	y	
Alba 2020). 

3.1.  Nuestras colecciones importan, sistematización 
de herramientas accesibles para las OBC

Así pues, la transición hacia prácticas más orientadas a la sostenibilidad en 
las OBC requiere transformaciones a múltiples escalas, desde nuevas di-
námicas sistémicas de campo hasta un único cambio organizativo e indi-
vidual. Ahora bien, es necesario sistematizar y producir pruebas empíricas 
que demuestren que la conservación/valorización del patrimonio cultural es 
una inversión y no un coste. Hasta la fecha, existen pocas investigaciones 
tanto sobre los indicadores capaces de respaldar la relación entre la con-
servación/regeneración del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible, 
como actuaciones que otorguen un marco concreto a las organizaciones pa-
trimoniales desde las que comenzar a trabajar. 
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En este contexto, el programa Our Collections Matter (OCM) (IC-
CROM, 2020) desarrollado por el Centro Internacional de Estudios de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) se puso en 
marcha	en	2020	para	acelerar,	aumentar	y	amplificar	 las	actividades	que	
apoyan el desarrollo sostenible a través del uso, desarrollo y conserva-
ción de las colecciones patrimoniales. Uno de sus principales recursos es 
el conjunto de herramientas OCM, cuyo objetivo es proporcionar una se-
lección de guías y métodos prácticos para ayudar a estas organizaciones a 
apoyar el desarrollo sostenible mediante el uso, el desarrollo y la conser-
vación de las colecciones patrimoniales (Lambert y Pedersoli 2021; Loddo 
et al.	2021).	Este	conjunto	de	herramientas	incluye	los	17	ODS,	así	como	
las “5 P” del desarrollo sostenible y las medidas que pueden adoptarse para 
contribuir	al	desarrollo	sostenible	ayudando	a	los	usuarios	a	fijar	objetivos,	
planificar	y	ejecutar	acciones,	y	supervisar	y	evaluar	la	actividad	en	térmi-
nos de desarrollo sostenible.

El origen de este programa nace de una encuesta en línea en 2018 y 2019 
en la que se preguntaba qué pasaría si las colecciones patrimoniales del 
mundo desaparecieran, se recibieron unas 2.400 respuestas de 102 países, 
de personas de distintas edades y ocupaciones, en ella dos de cada tres per-
sonas	afirmaron	que	supondría	una	gran	diferencia	en	sus	vidas.	Más	del	
90% de los encuestados dijeron que tendría al menos un gran impacto (Iwa-
saki y Pederzoli 2023). Sólo muy pocas personas respondieron que la ausen-
cia de colecciones patrimoniales supondría una pequeña, muy pequeña o 
ninguna diferencia en sus vidas. 

Desde esta perspectiva, se lanzó el programa OCM abarcando coleccio-
nes patrimoniales de distintas tipologías, desde propiedad comunitaria, las 
colecciones religiosas, las colecciones exclusivas en línea, los bancos de se-
millas y los biobancos, hasta las de bibliotecas y archivos, esto es entendien-
do que todas cumplen valiosas funciones en la sociedad puesto que ayudan 
a las personas a acceder y comprender su patrimonio cultural y son recursos 
importantes para la educación, el aprendizaje permanente y la investiga-
ción. Las colecciones y las organizaciones basadas en ellas también apoyan 
el turismo y la economía creativa. El objetivo principal de este programa 
es ayudar a las organizaciones a desempeñar su papel al máximo, al tiempo 
que garantizan que el trabajo basado en colecciones sea valorado como un 
factor clave en el desarrollo sostenible por el sector del patrimonio y otros 
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sectores, gracias a sistematizar y proporcionar herramientas prácticas a las 
OBC de tal manera que tanto el sector del patrimonio como otros sectores 
valoren el trabajo de las colecciones y la conservación como un actor del de-
sarrollo sostenible, asimismo, pretende destacar el papel central de la con-
servación	a	la	hora	de	liberar	el	potencial	de	las	colecciones	en	beneficio	de	
todas las personas. 

Esta caja de herramientas se puede utilizar de cuatro maneras:
1. Búsqueda de herramientas relacionadas con las “5 P” del desarrollo 

sostenible (en la parte superior de la Caja de herramientas).
2. Búsqueda por acciones relacionadas con la sostenibilidad, por ejemplo, 

si busca herramientas relacionadas con la educación, el turismo soste-
nible, la reducción de residuos, etc. (en la parte inferior izquierda).

3. Busque herramientas por Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
haciendo clic en el icono del Objetivo correspondiente (a la derecha).

4. Busque herramientas relacionadas con una meta concreta de los 
ODS utilizando el buzón (debajo de la imagen de los ODS).

Los resultados de la búsqueda le ofrecerán una visión general de las he-
rramientas (por orden alfabético) que pueden utilizarse para abordar el as-
pecto seleccionado del desarrollo sostenible, Objetivo o meta. 

Figura 1. Caja de herramientas “Nuestras colecciones importan”.
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Figura 2. Ejemplo de una herramienta para salvaguardar el patrimonio inmaterial.

4. Conclusiones 

En conclusión, las OBC pueden utilizarse como recurso para alcanzar ob-
jetivos económicos, sociales y medioambientales, y, al mismo tiempo, son 
estos	mismos	componentes	los	que	tienen	capacidad	de	influir	en	la	soste-
nibilidad cultural dentro de los museos. Por lo tanto, la sostenibilidad cul-
tural desempeña un papel tanto de entrada como de salida en relación con 
los demás pilares de la sostenibilidad, lo que se puede comprender como un 
cuarto pilar de la sostenibilidad, o más bien, entendiéndolo como un ele-
mento transversal a todo el desarrollo sostenible. 

De hecho, tal y como se ha observado, la relación entre las colecciones 
patrimoniales	y	el	desarrollo	sostenible	se	ha	intensificado	en	los	últimos	
años,	reflejando	una	comprensión	creciente	de	cómo	el	patrimonio	cultu-
ral puede contribuir a un futuro más equitativo y ambientalmente conscien-
te. En efecto, la integración de las colecciones patrimoniales y el desarrollo 
sostenible es esencial para preservar no solo el pasado, sino también para 
asegurar el futuro, al promover la educación, la inclusión, la economía lo-
cal y la colaboración, las instituciones patrimoniales pueden desempeñar 
un papel vital en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
en la construcción de comunidades más resilientes y conscientes, para ello 
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es necesario integrar los principios de los ODS en sus políticas, programas 
y prácticas diarias.

Las OBC no son sino parte de un ecosistema que junto a la economía, 
sociedad y medio ambiente pueden lograr el desarrollo sostenible, es decir, 
las	OBC	de	una	u	otra	manera	son	financiados	por	una	comunidad	pública	o	
privada, que permite que adquieran, conserven, preserven e investiguen sus 
colecciones, a lo que las OBC responden retribuyendo a la comunidad a tra-
vés de la utilización del patrimonio para crear vitalidad cultural y desarro-
llo económico, pero también para aportar al medioambiente y la sociedad. 

Desde esta perspectiva, el presente artículo contribuye a la investiga-
ción existente sobre los factores que afectan al cambio de las prácticas patri-
moniales hacia enfoques más orientados a la sostenibilidad y centrados en 
las personas. Por un lado, profundiza en el conocimiento de cómo las herra-
mientas, metodologías y enfoques existentes pueden camino que ha llevado 
a la cultura, al patrimonio cultural, hacia el desarrollo sostenible y por otro, 
se	reflexiona	sobre	el	papel	que	pueden	desempeñar	los	distintos	agentes	del	
sector en el fomento de la transformación hacia la sostenibilidad. Asimismo, 
muestra un proyecto internacional que está sentando las bases para que es-
tas organizaciones puedan acceder de una manera sistemática a herramien-
tas que les permitan aportar al desarrollo sostenible y conectándolas más 
eficazmente	con	los	retos	que	vemos	a	nuestro	alrededor.

ISBN 978-84-7993-417-0 (edición PDF web) 
Enlace: http://hdl.handle.net/10334/9351 Licencia de uso: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



183

Pa
tr

im
on

io
 C

ul
tu

ra
l: 

ét
ic

a,
 c

ap
ac

id
ad

es
 y

 s
os

te
ni

bi
lid

ad
.

Es
te

r A
lb

a 
Pa

gá
n 

y 
X

im
o 

Re
ve

rt
 R

ol
dá

n 
(c

oo
rd

s.)
. U

ni
ve

rs
id

ad
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
A

nd
al

uc
ía

, 2
02

4.

El patrimonio cultural en procesos de regeneración: 
los objetivos del desarrollo sostenible

Bibliografía

ABOULNAGA,	Mohsen,	PUMA,	Paola,	ELETRBY,	Dalia,	BAYOMI,	Mai	y	
FARID, Mohamed. “Sustainability Assessment of the National Muse-
um of Egyptian Civilization (NMEC): Environmental, Social, Economic, 
and Cultural Analysis”,.. Sustainability, 2022, vol. 14, no. 20 

ALBERT, Marie Therese. “The Potential of Culture for Sustainable Devel-
opment in Heritage Studies BT” . En: ALBERT, Marie Therese, Franc-
esco BANDARIN y Ana PEREIRA RODERS (eds.) - Going Beyond: 
Perceptions of Sustainability in Heritage Studies No. 2. Cham: Springer In-
ternational Publishing, 2017, pp. 33-43. 

ANKERSMIT, Bart y STAPPERS, Marc. Managing indoor climate risks in mu-
seums. Amsterdam: Springer, 2017. 

ARTERIAL NETWORK, CULTURE ACTION EUROPE, IFCCD, IFLA, 
CULTURE21, ICOMOS y INTERNATIONAL MUSIC COUNCIL. 
#CULTURE2030GOAL statement: no future without culture, 2024. 

ASIKAINEN,	Sari,	BRITES,	Claudia.,	PLEBAŃCZYK,	Katarzyna,	ROGAČ	
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