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Abstract
In recent times there has been a substantial change in the role pla-
yed by cities as spaces of cultural influence, transfer and social in-
clusion and as catalysts for the economic development of regions 
and even countries. The existence of university orchestras contri-
butes to the obvious enhancement of culture in cities by encoura-
ging citizen participation in artistic and creative activities. The aim 
of the study is to describe the cultural and socio-economic profile of 
European cities with university orchestras. Among the main results 
we highlight that most of the cities that have university orchestras 
have been named cultural or creative cities, have a high economic 
development and an outstanding cultural vitality. We conclude from 
this analysis that university orchestras function as one of the agents 
of cultural transfer and dissemination, actively collaborating in the 
economic and cultural development of cities.
Keywords: Music education, cultural city, creative city, social trans-
fer.

RESUMEN
En los últimos tiempos se ha producido un cambio sustancial en el 
papel que juegan las ciudades como espacios de influencia cultural, 
de transferencia e inclusión social y como catalizadoras del desarro-
llo económico de regiones e incluso de los países. La existencia de 
orquestas universitarias contribuye a potenciar de forma evidente la 
cultura en las ciudades fomentando la participación ciudadana en 
actividades artísticas y creativas. El objetivo del estudio es describir 
el perfil cultural y socio económico de las ciudades europeas que 
poseen orquestas universitarias. Entre los principales resultados 
destacamos que la mayoría de las ciudades que poseen orquestas 
universitarias han sido nombradas ciudades culturales o creativas, 
tienen un desarrollo económico elevado y una vitalidad cultural des-
tacada. Concluimos de este análisis que las orquestas universitarias 
funcionan como uno de los agentes de transferencia y divulgación 
cultural colaborando de forma activa al desarrollo económico y cul-
tural de las ciudades.
Palabras claves: Educación musical, ciudad cultural, ciudad creati-
va, transferencia social.
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IntroduccIón
En las últimas décadas se ha pro-

ducido un cambio considerable en 
el rol que juegan las ciudades como 
espacios de influencia cultural, de 
transferencia e inclusión social y 
como catalizadoras del desarrollo 
económico de regiones e incluso de 
los países (Olmedo-Barchello et al., 
2020). La UNESCO (2019) afirma que 
en la actualidad las ciudades desarro-
llan diferentes campos creativos en 
distintas áreas, tales como el diseño, 
la artesanía, la gastronomía, los me-
dios, el cine, las artes y la música, es 
decir, industrias culturales o activida-
des que generen creatividad. 

En este desarrollo resulta funda-
mental tanto el papel de la creatividad 
como el hecho de que las industrias 
culturales se sitúen en el centro de los 
planes de desarrollo a nivel local con 
el objetivo de conseguir un desarrollo 
urbano sostenible.

Una de las posibles generadoras 
de cultura y transferencia social en 
las ciudades culturales y creativas 
son las orquestas universitarias. Las 
orquestas universitarias son insti-
tuciones musicales que además de 
funcionar como entidades formativas 
para sus componentes tienen como 
objetivo principal la divulgación cultu-
ral con la finalidad de formar parte del 
legado patrimonial material e inmate-
rial de las universidades. Dentro de 
este patrimonio se  incluyen objetos 
artísticos, indumentarias y acciones 
ceremoniales protagonizadas por un 
repertorio musical de alto valor sim-
bólico (Salinas, 2021).

A pesar de ello, se desconocen 
las características de las ciudades 
que poseen orquestas universitarias 
teniendo en cuenta su importancia 
dentro del papel que juegan en la 
transferencia social. Si entendemos el 
papel de las orquestas universitarias 
dentro de las industrias culturales, 
entendidas estas como aquellas que 

poseen una doble naturaleza cultural 
y económica combinando la crea-
ción producción y comercialización 
de contenidos que son inmateriales y 
culturales en su naturaleza tomando 
forma de bienes o servicios; podre-
mos analizar las características de 
las ciudades que poseen este tipo de 
instituciones culturales desde ambos 
puntos de vista (UNESCO, 2006).

En referencia a las industrias cul-
turales, éstas son portadoras tanto de 
cultura popular y de masas como de la 
cultura de élite asociadas tradicional-
mente al ballet, la pintura o la música 
clásica (Ruano, 2007) y  en general, 
estas responden a una auténtica for-
ma de capital que contribuye a definir 
una ciudad como un entorno único 
con características propias (Throsby, 
2000), mejorando la calidad de vida 
local, colaborando en el aumento de 
trabajadores cualificados externos, 
de las inversiones y de los visitantes 
(Nelson et al., 2016; Richards y Duif, 
2018). 

En este aspecto las orquestas 
universitarias contribuyen a la ofer-
ta cultural de las ciudades y poseen 
también un importante papel divul-
gativo y representativo siendo unos 
verdaderos agentes de formación y 
promoción de la música reflejando 
indicadores como la riqueza cultural 
que otorga un valor añadido a las ciu-
dades y a las universidades (Salinas, 
2021).

Así pues, la cultura puede ayudar 
a las ciudades a “marcar la diferencia”, 
como elemento clave que configura la 
calidad de vida local y como “factor 
de softlocation” para los ciudadanos. 

Por otro lado, la cultura acumula 
y sintetiza elementos del pasado nu-
triéndose del presente en convivencia 
con el entorno, lo que se traduce en 
una manera de interpretar el mun-
do que atrae el interés de agentes 
de otros lugares (Romero Cevallos, 
2005), mientras que la creatividad es 
un rasgo común a los seres vivos por 
lo que resulta fundamental fomentarla 
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desde los planes urbanísticos en con-
cordancia con nuestra propia natura-
leza (Kagan y Hahn, 2011).

Desde finales del siglo XX la cul-
tura se ha considerado un factor que 
además de ser un fin en sí misma 
aporta promoción económica local 
incentivando la conservación de mo-
numentos, la rehabilitación de centros 
históricos y la programación de activi-
dades de artes escénicas y musicales 
convirtiéndose en un importante sec-
tor de desarrollo económico (Stein-
berg, 1996). En la actualidad se em-
piezan a incluir en las planificaciones 
urbanas la importancia de entender la 
cultura como elemento fundamental 
de la regeneración urbana, la inclu-
sión social y el desarrollo económico 
(García, 2004), pasando de la planifi-
cación urbana a la planificación cultu-
ral de las ciudades (Evans, 2001). Los 
artistas funcionan como actores so-
ciales que promueven la participación 
de “públicos activos” que asimilan vi-
siones alternativas de cuestiones po-
líticas relativas a los espacios urbanos 
(Iannelli y Marelli, 2019).

También es importante tener en 
cuenta que existe una tendencia 
mundial que va en aumento que pro-
mueve la conservación del patrimonio 
cultural tanto intangible como tangi-
ble, así como una revalorización de las 
culturas locales, haciendo hincapié en 
que ese patrimonio no se circunscri-
be únicamente a lo tangible, sino que 
lo conforman también las tradiciones 
y expresiones vivas trasmitidas y he-
redadas de generación en generación 
(González Bracco, 2007).

La música forma parte de ese 
patrimonio cultural intangible y su 
estudio e investigación resulta signi-
ficativo ya que permite expresar las 
creencias y tradiciones de numero-
sas civilizaciones del mundo (Labadi, 
2013). Una de las características más 
representativas de la música es que 
no precisa de palabra para la comu-
nicación y, sin embargo, supone una 
de las vías comunicativas más fuertes 

que existe. Podemos afirmar que la 
música es una disciplina fundamen-
tal dentro del patrimonio inmaterial 
ya que ésta ha sido empleada para 
uso social, actos festivos y todo tipo 
de rituales transmitidos de genera-
ción en generación. Existen una serie 
de características que determinan la 
importancia de la transmisión de la 
música como patrimonio inmaterial. 
Ésta infunde un fuerte sentimiento 
de identidad, promueve la cohesión 
social, el respeto por la diversidad 
cultural y la creatividad humana con-
siguiendo la creación de sociedades 
más pacificas resilientes e inclusivas; 
tal es su importancia que la UNESCO 
crea en el 2003 la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio cultural 
inmaterial que promueve y respalda 
a los países para que tomen aquellas 
medidas que consideren necesarias 
para garantizar a las comunidades 
la salvaguarda de su patrimonio vivo 
(Botella-Quirán et al., 2023).

La universidad, independiente-
mente del grado de institucionaliza-
ción de su función cultural, históri-
camente se ha elevado como uno de 
los principales focos de creación e 
irradiación cultural (Ruiz Brox, 2016). 
Dentro de los diferentes agentes cul-
turales existentes en las universida-
des resulta imprescindible citar las 
orquestas universitarias como entida-
des educativas del ámbito no formal. 

Las instituciones educativas que 
promueven el aprendizaje de la músi-
ca como patrimonio cultural inmaterial 
consiguen que el alumnado considere 
y respete su propio patrimonio cultu-
ral y por defecto el de los demás. La 
participación de este tipo de entida-
des promueve no solo la valorización 
del patrimonio musical por parte de 
sus integrantes sino la participación 
de toda la comunidad en la puesta en 
valor de la pertenencia a un grupo fa-
voreciendo la cohesión social (UNES-
CO, 2019).

Las orquestas universitarias son 
instituciones que pertenecen sin 
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duda al entramado cultural y social 
de las ciudades y que cuentan con 
un origen histórico que además de 
participar en el aporte cultural a las 
ciudades funcionan como agentes 
activos de educación y divulgación 
musical colaborando y aportando a 
través de su actividad en procesos de 
trasferencia y transformación social 
(Ramón Salinas, 2021), contribuyendo 
a conservar el patrimonio cultural in-
tangible de las ciudades.

La planificación urbanística cen-
trada en la cultura y la creatividad 
resulta fundamental para operativizar 
dinámicas de uso social planteándo-
se la cultura desde una perspectiva 
participativa donde los creativos y 
participantes funcionan como catali-
zadores del empoderamiento comu-
nicativo y el cambio social (Kagan y 
Hahn, 2011). 

Las orquestas universitarias a tra-
vés de su programación musical tanto 
dentro de la institución universitaria 
como fuera, llevan a cabo una enco-
miable labor de transferencia y divul-
gación académica que se excede de 
los beneficios artísticos y formativos 
que la propia práctica instrumental 
otorga a sus componentes (Ramón 
Salinas, 2021).

Teniendo en cuenta las cuestiones 
planteadas el objetivo de este estudio 
es determinar el perfil cultural y socio 
económico de las ciudades europeas 
que poseen orquestas universitarias 
como agentes participantes en la 
transferencia y divulgación de cultura.

mÉtodo
Los datos analizados en el estudio 

proceden de dos fuentes documen-
tales: 
1. El informe The cultural and crea-

tive cities Monitor (Montalto, Ta-
cao Moura, Panella, et al., 2019), 
que  evalúa y determina las ca-
racterísticas que debe tener una 
ciudad para considerarse cultu-
ral y creativa.

2. Para localizar las ciudades con 
orquestas universitarias se uti-
lizó como documento de refe-
rencia aquellas registradas en la 
European Network of University 
Orchestras (ENUO) (2022).

De la primera, los datos estudia-
dos pertenecen concretamente al ín-
dice C3, que es un indicador que mide 
el rendimiento cultural y creativo de 
190 ciudades de países europeos (la 
UE-27 más el Reino Unido, Noruega 
y Suiza). 

El índice C3 está compuesto por 
veintinueve indicadores, nueve di-
mensiones y tres subíndices que re-
presentan los principales aspectos 
de la vitalidad: “Vitalidad cultural”, 
“Economía creativa” y “Entorno propi-
cio” (European Commission Joint Re-
search Centre et al., 2017), y ha sido 
desarrollado por el Joint Researche 
Center, el centro de investigación in-
terno de la Comisión Europea según 
las recomendaciones estadísticas de 
la OECD (2008).

Para este estudio se han tomado 
para determinar las ciudades consi-
deradas culturales y creativas aque-
llas que han sido elegidas capitales 
europeas de la cultura en algún mo-
mento o que pertenecen a la Red de 
ciudades creativas de la UNESCO.

En el caso de que alguna de las 
ciudades que poseían orquestas uni-
versitarias no cumpliesen con alguna 
de las anteriores premisas se estable-
ció como parámetro de inclusión que 
en ellas se hubieran organizado en los 
últimos tres años, 2021-23, un festival 
cultural internacional.

La muestra poblacional se con-
formó con las ciudades que tuviesen 
orquestas universitarias y figurasen 
en esta base de datos como ciudad 
cultural, ciudad creativa o se celebra-
se en los últimos dos años festivales 
culturales de carácter internacional. 
Para localizar las ciudades con or-
questas universitarias se utilizó como 
documento de referencia aquellas re-
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gistradas en la European Network of 
University Orchestras (ENUO) (2022). 
El número de ciudades analizadas en 
este estudio se corresponde con un 
total de 111 con 129 orquestas.

Se han analizado diferentes varia-
bles de carácter económico —tamaño 
poblacional, los grupos ratio empleo y 
el Producto Interior Bruto— y el indi-
cador “vitalidad cultural “que se define 
como el tirón cultural de una ciudad 
respeto de sus infraestructuras cultu-
rales y la participación ciudadana en 
la cultura. Este indicador posee dos 
categorías: lugares e infraestructuras 
culturales formadas por cinco subca-
tegorías que son: lugares e instalacio-
nes culturales, museos y galerías de 
arte, cines, salas de conciertos y mú-
sica, y teatros. Y como segunda ca-
tegoría se determina la participación 
y atractivo cultural que posee cuatro 
subcategorías que son:  el número de 
pernoctaciones turísticas, el número 
de visitantes a museos, la asistencia 
al cine y la satisfacción con las insta-
laciones culturales

rEsultados
3.1 Datos culturales de las ciu-
dades que poseen orquestas 
universitarias

Una vez analizados los datos nos 
encontramos con que en Europa he-
mos encontrado 129 orquestas en 16 
países y 113 ciudades diferentes. El 
país con mayor número de orquestas 
universitarias es Alemania (36), le si-
guen Reino Unido (18), Holanda (14), 
Francia (12) y España (12). Italia po-
see un total de 7 orquestas, Bélgica 6 
Austria y Suecia 5 cada una, Finlandia 

un total de 4, Irlanda posee 3, Esto-
nia 2 y únicamente una ciudad de la 
república Checa y Dinamarca poseen 
orquestas universitarias.

Figura 1. Distribución de las or-
questas universitarias por países 
(N=129)

Además, hemos observado que 
algunas de las ciudades poseen más 
de una orquesta siendo las ciudades 
con mayor número de orquestas: Pa-
ris (5), seguida de Amsterdam (4), 
Utrech (3) y un total de 12 ciudades: 
Barcelona, Viena, Bruselas, Leuven 
Berlin, Munich, Tubingen, Münster, 
Turku, Dublin, Groninguen, Lancaster 
y Liverpool poseen dos. Aunque la in-
mensa mayoría (96) de las ciudades 
solo tienen una orquesta universitaria.

De esta muestra analizada obser-
vamos que 23 ciudades han sido en 
algún momento nombradas capita-
les europeas culturales, 11 han sido 
ciudades creativas nombradas por la 
UNESCO y en 19 se han celebrado en 
los dos últimos años algún festival in-
ternacional cultural.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
de las variables culturales. N=111

Categorías Frecuencia fi %

Número de orquestas universitarias 
por ciudad

1 96 86.5

2 12 10.8

3 1 .9

4 1 .9

5 1 .9
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Ciudad cultural
Si 23 20.7

No 88 79.3

Ciudad creativa
Si 11 9.9

No 100 90.1

Últimos 2 festivales culturales 
internacionales

Si 19 17.1

No 92 82.9

3.2 Datos económicos de las 
ciudades que poseen orquestas 
universitarias

Con respecto a las variables eco-
nómicas de las ciudades donde se 
sitúan las orquestas universitarias cu-

riosamente están distribuidas en ciu-
dades con tamaños muy diferentes. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 
de las variables económicas de 
las ciudades donde se sitúan las 
orquestas universitarias. N=111

Variables Categorías Frecuencia %

Tamaño pobla-
cional

> 1 millón 18 16.2

500.000-1 millón 19 17.1

250.000-500.000 21 18.9

100.000-250.000 38 34.2

50.000-100.000 15 13.5

Grupos ratio em-
pleo

Sin datos 58 52.3

 > 74% 22 19.8

71-74% 10 9.0

68-71% 8 7.2

65-68% 6 5.4

< 65 7 6.3

PIB 

> 35.000 33 29.7

30,000 - 35,000 17 15.3

25,000-30,000 20 18.0

20,000-25,000 18 16.2

< 20,000 23 20.7

La mayoría se sitúan en poblaciones 
entre los 100 mil y 250 habitantes 
(34.2%), seguida de ciudades en-
tre los 250 mil y 500 mil habitantes 
(17.1%), ciudades con más de un mi-
llón de habitantes (16.2%) y, por úl-
timo, ciudades entre los 50 mil y los 
100 mil habitantes (13.5%).

Figura 2: Número de ciudades 
donde se sitúan las orquestas 

universitarias según tamaño 
poblacional
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Con respecto al ratio de empleo 
o tasa de ocupación de la población 
total sea calculado en este estudio 
dividiendo el número de personas 
empleadas en edades comprendidas 
entre 20 y 64 años entre la población 
total de ese rango de edad. No hemos 
podido obtener datos en más de la 
mitad de las ciudades (52.3%). Aun-
que casi el 20 % tiene más del 70% de 
la población de esta edad en activo y 
solo el 6,3 % tiene menos del 65% de 
la población en activo. 

Figura 3: Número de ciudades don-
de se sitúan las orquestas universi-
tarias según tasa de empleo

Con respecto al producto interior 
bruto por persona la mayoría de las 
ciudades con un total de 33 (29.7%) 
poseen un PIB de más de 35.000 eu-
ros por habitante seguida de 20 ciu-
dades con un PIB de entre 25.000 y 
30.000 euros (18%), a continuación 17 
ciudades poseen un PIB entre 30.000 
y 35.000 euros  (15.3%), situándose 23 
ciudades (20.7%) con el PIB más bajo 
con menos de 20.000 euros y por últi-
mo es la cifra de entre 20.000 y 25.000 
euros la que ocupa el menor número de 
ciudades concretamente 18 (16.2%).

Figura 4: Número de ciudades 
donde se sitúan las orquestas 
universitarias según producto 
Interior Bruto

3.3 Datos para determinar la vita-
lidad cultural de las ciudades que 
poseen orquestas universitarias

Para determinar la categoría de 
vitalidad cultural de las ciudades que 
poseen orquestas universitarias he-
mos tenido en cuenta los indicadores 
de las dos subcategorías en las que 
se enmarca según el informe “The 
cultural and creative cities Monitor” 
(Montalto, Tacao Moura, Langedijk, et 
al., 2019), por un lado, lugares e insta-
laciones culturales y, por otro, la par-
ticipación y el atractivo cultural.

3.3.1 Lugares e instalaciones 
culturales

La primera subcategoría es “luga-
res e instalaciones culturales” posee 
cinco indicadores relativos a las can-
tidades físicas de lugares relaciona-
dos con la cultura presentes en las 
ciudades donde existen orquestas 
universitarias. Estos indicadores son: 
monumentos y lugares emblemáticos, 
museos y galerías de arte, cines, sa-
las de conciertos y música, y teatros. 
Para determinar la lectura de estos 
datos exponemos en la tabla 4 a con-
tinuación las referencias que se han 
tomado para una mejor comprensión 
de las variables.

Tabla 3: Referencias para los 
indicadores de la subcategoría 
lugares e instalaciones culturales

Lugares e instala-
ciones culturales

Breve explicación

1. Monumentos y 
Lugares Emble-
máticos

Lugares de interés his-
tórico, cultural o artís-
tico, como edificios ar-
quitectónicos, lugares 
religiosos, monumentos 
y estatuas, iglesias y ca-
tedrales, puentes, torres 
y fuentes, entre otros, 
dividido por la población 
total y multiplicado por 
100 000.

2.Museos y gale-
rías de arte

Número de museos 
abiertos al público dividi-
do por la población total y 
multiplicado por 100 000.
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3.Cines Número de cines de la 
ciudad dividido por la po-
blación total y multiplica-
do por 100 000.

4.Salas de con-
ciertos y música

Número de teatros y 
otros locales de música 
(salas de conciertos, clu-
bes, etc.) y espectáculos 
actuales dividido por la 
población total y luego 
multiplicado por 100 000.

5.Teatros Número de teatros de la 
ciudad dividido por la po-
blación total y luego mul-
tiplicado por100 000.

Fuente: (Montalto, Tacao Moura, Langedijk, 
et al., 2019)

Para realizar el análisis descripti-
vo de los indicadores relativos a los 
lugares relacionados con la cultura 
de aquellas ciudades que poseen or-
questas universitarias hemos utiliza-
do las medias y la desviación están-
dar (Ver tabla 5). La media más alta de 
es monumentos y lugares emblemáti-
cos (=62.27), museos (=31.07), salas 
y conciertos de música (=18.70), Tea-
tros (=8.23) y cines (=4.89).

Tabla 4: Media y desviación es-
tándar de los indicadores de la 
subcategoría “Lugares e instala-
ciones culturales”

Datos Monumentos y Lugares 
Emblemáticos,

Museos Cines Salas de concier-
tos y música

Teatros

 62.27 31.07 4.89 18.79 8.23

3.3.2 Participación y atractivo 
cultural

La subcategoría “participación y 
atractivo cultural” posee cuatro in-
dicadores: las pernoctaciones tu-
rísticas, el número de visitantes a 
museos, la asistencia al cine y la sa-
tisfacción con las instalaciones cultu-

rales. Para una mayor comprensión de 
los indicadores descritos ofrecemos 
en la tabla 6 una breve explicación de 
dichas variables.

Tabla 5. Referencias para los in-
dicadores de la subcategoría par-
ticipación y atractivo cultural

Lugares e instalaciones culturales Breve explicación

Pernoctaciones turísticas Número total anual de noches que los turistas/invitados 
han pasado en establecimientos de alojamiento turístico 
(hotel o similar) dividido por la población total.

Visitantes de museos Número total de entradas de museo vendidas durante el 
año de referencia dividido por la población total y multipli-
cado por 1 000.

Asistencia al cine Número total de entradas vendidas, referidas a todas las 
películas proyectadas durante el año, dividido por la pobla-
ción total y multiplicado por 1.000

Satisfacción con las instalaciones 
culturales

Porcentaje de la población que está muy satisfecha con las 
instalaciones culturales de la ciudad.

Fuente: (Montalto, et al., 2019)

La media de noches que los visi-
tantes suelen pernoctar en una ciu-
dad es 2.69 noches, la media del nú-
mero de entradas vendidas a museos 
es de 1.022.447,52 entradas, la media 
de asistencia al cine es de 611.945,62 
entradas de cine y la media del por-
centaje de población que está muy 

satisfecha con las instalaciones cul-
turales de la ciudad se sitúa en 10,12. 
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Tabla 6. Media y desviación es-
tándar de los indicadores de la 
subcategoría “Participación y 
atractivo cultural”

Pernoctaciones 
turísticas

Visitantes de 
museos

Asistencia al 
cine

% personas satisfechas con 
las instalaciones culturales

Media 2.69 1022447.52 611945.62 10.12

dIscusIón y conclusIonEs
Una vez analizados los resultados 

del estudio concluimos que existen ca-
racterísticas comunes en las ciudades 
que poseen orquestas universitarias. 
Hemos pues, realizado una descripción 
de las variables propuestas por este 
estudio concluyendo que las ciudades 
que poseen orquestas universitarias 
son ciudades consideradas culturales y 
creativas.

En los últimos años se presta cada 
vez más importancia a los beneficios del 
desarrollo económico impulsado por la 
cultura. Sin embargo, existe escasa lite-
ratura sobre las aportaciones de la cul-
tura musical de las ciudades europeas a 
este desarrollo.

En este estudio se comprueba que 
existen en Europa 111 ciudades cultu-
rales y creativas que tienen orquestas 
universitarias. Por tanto, hay una amplia 
red de orquestas universitarias en Euro-
pa, sin embargo, se observa un mayor 
número de orquestas en proporción a 
sus habitantes en países como Alema-
nia, Austria, Suecia, Finlandia o Estonia. 

Estos países poseen la educación 
musical integrada en el ámbito formal 
con la finalidad primordial de dotar de 
formación musical a futuros aficionados 
y no a la formación profesional de sus 
estudiantes (Domínguez Lloria y Pino 
Juste, 2020).

De especial relevancia es el caso 
de Alemania que cuenta con el mayor 
volumen de orquestas con un total 
de 36. En este caso se considera de 
importancia reseñar que la música en 
este país está establecida como ma-
teria en todas las escuelas desde la 
mitad del siglo XIX, con un magnífico 

equipamiento de sus infraestructuras, 
recursos humanos bien formados y la 
existencia de un importante número 
de fundaciones privadas que ofrecen 
clases de música a un gran número 
de niños de familias de clase obrera 
promoviendo que la mayoría de la po-
blación tenga acceso a una formación 
musical básica contribuyendo tanto a 
su formación cultural como a la gene-
ración de nuevos públicos. 

Existen en la actualidad en Ale-
mania un total de 132 orquestas sin-
fónicas escolares por lo que resulta 
razonable que esos alumnos una vez 
inician la educación superior conti-
núen con su actividad musical en or-
questas universitarias pudiendo afir-
mar que la organización escolar y la 
tradición educativa en el ámbito de la 
música se encuentra más desarrolla-
da que en otros países europeos (Le-
hmann-Wermser, 2014).

Otro de los casos destacables es 
el de Finlandia donde la educación 
musical es obligatoria entre los 7 y los 
16 años. Este país posee una impor-
tante red de escuelas de música para 
la práctica extracurricular entendien-
do la práctica musical como un dere-
cho del niño (Polifonia Working Group 
for Instrumental Vocal Music Teacher 
Training, 2010) por lo que nuevamen-
te podemos concluir que la formación 
musical de los infantes está directa-
mente relacionada con la existencia 
de orquestas universitarias. Además, 
la participación como intérpretes en 
las orquestas universitarias en pro-
porción al volumen de habitantes de 
un país deja patente que la educación 
musical forma parte prioritaria de las 
políticas educativas finlandesas.
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En proporción a sus habitantes 
destacan en segundo lugar en el 
número de orquestas universitarias 
países como Francia, Italia y Espa-
ña. Encontramos explicación a este 
volumen de orquestas universitarias 
nuevamente en la estructura de su 
formación musical inicial que se es-
tablece en régimen de simultaneidad 
entre los estudios generales (primaria 
y secundaria) y las instituciones de 
formación musical de forma paralela 
siendo un ejemplo de esta cuestión 
es el sistema de los Conservatorios 
Regionales franceses (Zubeldia Eche-
berria, 2017).

Las orquestas universitarias como 
instituciones formativas no formales 
fomentan la transmisión de la música 
como patrimonio cultural inmaterial 
garantizando la transmisión a genera-
ciones futuras a través de un sopor-
te educativo. La Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial reconoce la transmisión de 
del patrimonio cultural inmaterial me-
diante la educación formal y no formal 
como una medida clave de salvaguar-
dia (UNESCO, 2019). En base a lo de-
terminado por dicha convención, las 
orquestas universitarias cumplen con 
la elaboración de programas educati-
vos otorgando programas de aprendi-
zaje no formal de aprendizaje comuni-
tario, así como otorgan la oportunidad 
de realizar actividades de capacita-
ción consiguiendo una reconexión de 
la juventud con su patrimonio y con su 
comunidad circundante.

Se concluye también que la exis-
tencia de orquestas universitarias en 
las ciudades fomenta y participa de 
los requisitos necesarios para que 
una ciudad aspire a ser capital de la 
cultura tales como aumentar el sen-
timiento de pertenencia de los ciu-
dadanos europeos a un determinado 
espacio cultural común o celebrar los 
rasgos culturales compartidos cues-
tión que las orquestas universitarias 
fomentan a través de sus conciertos 
y actividades culturales (European 
Commission, 2019). Además si tene-

mos en cuenta que muchas de las 
ciudades que pertenecen a la red de 
ciudades creativas designadas por la 
UNESCO, la existencia de orquestas 
universitarias índice directamente en 
la aplicación de las buenas prácticas 
de dicha red tales como el refuerzo 
de la creación, producción, distribu-
ción y difusión de actividades bienes 
y servicios culturales mejorando la 
participación en la vida cultural de to-
dos los ciudadanos y en particular en 
beneficio de grupos desfavorecidos 
y personas vulnerables cuestión que 
las orquestas universitarias abordan 
como instituciones de carácter afi-
cionado en programas de divulgación 
musical (UNESCO, 2004).

Podemos considerar la existencia 
de una economía creativa cuando se 
puede confirmar la contribución del 
sector cultural y creativo a la eco-
nomía de una ciudad. Como hemos 
observado las ciudades que poseen 
orquestas universitarias poseen un 
tamaño poblacional alto por lo que 
podemos concluir que existen más 
opciones y posibilidades de acceso a 
la cultura en ciudades con mayor po-
blación, una conclusión similar pode-
mos extraer con respecto al PIB, hay 
que tener en cuenta que las ciudades 
que poseen una mayor renta per cápi-
ta invierten más en cultura como po-
demos observar en este estudio. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta 
que existe un umbral socioeconómico 
más allá del cual las ciudades creati-
vas corren el riesgo de volverse inac-
cesibles para profesionales culturales 
y creativos jóvenes y prometedores, 
pero con bajos ingresos (Montalto et 
al., 2023).

Si analizamos la vitalidad cultural 
de las ciudades que poseen orques-
tas universitarias observamos que las 
cifras tanto en espacios culturales e 
instalaciones como la participación 
de actividades culturales las cifras 
son elevadas en las dos categorías. 

Autores como Smith y Strand 
(2011) afirman que en un contexto al-
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tamente globalizado los equipamien-
tos culturales adquieren una especial 
relevancia ya que mejoran el desarro-
llo de pertenencia apoyan objetivos 
sociales relevantes y mejoran las ca-
pacidades relaciónales y cognitivas 
de los individuos (Buscema et al., 
2020; Ferilli et al., 2017). Sin embargo, 
también es necesario tener en cuenta 
que en otros estudios se ha demos-
trado que no existe una fuerte corre-
lación entre los indicadores empíricos 
de la vitalidad cultural de una ciudad 
y el desempeño de su economía crea-
tiva (Montalto et al., 2023).

Si nos centramos en los datos re-
feridos a los equipamientos e infraes-
tructuras para el desarrollo de la ac-
tividad musical observamos que ésta 
ocupa el tercer lugar, una posición 
elevada si tenemos en cuenta que los 
lugares de interés y los museos son 
infraestructuras que por sus caracte-
rísticas presentan una presencia ma-
yoritaria.

Las cifras de asistencia a activi-
dades culturales reafirman la idea de 
que la participación cultural es funda-
mental y la razón de ser de cualquier 
equipamiento por lo que es necesa-
rio que para que las ciudades puedan 
mantener un compromiso activo con 
la promoción de las artes la atracción 
de nuevos públicos resulta un factor 
fundamental y regenerados (Evans 
y Shaw, 2004) del que las orquestas 
universitarias forman parte.

Con respecto a las conclusiones 
derivadas de la participación y el 
atractivo cultural se concluye que con 
respecto a las pernoctaciones turís-
ticas la media es baja podemos en-
contrar una respuesta debido al en-
carecimiento en los últimos tiempos 
de las tasas turísticas, no debemos 
olvidar que entre las ciudades que 
cuentan con orquestas universitarias 
se encuentran las grandes capitales 
europeas que son emblemas turís-
ticos y que por pernoctación cobran 
una tasa a sus turistas. El número de 
visitantes a museos y lugares de in-

terés podemos concluir que es bajo 
si hacemos una comparativa con el 
número de museos existentes. En 
los últimos años los cambios en los 
hábitos de comunicación han provo-
cado que sea necesario un cambio 
radical en la oferta de este tipo de 
instituciones que se han centrado 
mayoritariamente en exhibir preser-
var o conservar sus fondos. Sería de 
interés que este tipo de instituciones 
ofrezcan experiencias de acción so-
cial y comunicación enriqueciendo 
la experiencia de los visitantes que, 
debido a los cambios sociales expe-
rimentados en los últimos años so-
licitan de este tipo de instituciones 
experiencias más interactivas. En el 
caso del número de asistentes al cine, 
podemos concluir que quizás sea un 
factor que debamos cuestionar como 
medidor de indicador cultural ya que 
en la sociedad post pandémica se ha 
extendido el uso de plataformas digi-
tales de consumo audiovisual por lo 
que la experiencia derivada del visio-
nado de películas ha cambiado consi-
derablemente con la aparición de las 
plataformas y los hábitos durante la 
COVID-19. 

Por último, concluimos que la po-
blación no se siente satisfecha con 
las instalaciones culturales en líneas 
generales. Existe en numerosas oca-
siones una desinformación impor-
tante acerca de las programaciones 
culturales de las ciudades derivadas 
de la política cultural y de comunica-
ción de las propias administraciones. 
Si realizamos un análisis de la progra-
mación de cualquiera de las ciudades 
analizadas podríamos observar que 
sería prácticamente imposible ab-
sorber toda la oferta cultural que las 
ciudades programan, por lo que la 
percepción ciudadana es irreal y es 
responsabilidad de las administracio-
nes realizar una mejora en los canales 
de difusión.

Por todo lo expuesto anteriormen-
te podemos concluir que este estudio 
resulta útil para verificar si las ciu-
dades con orquestas universitarias 
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pueden convertirse en agentes de 
transferencia y divulgación cultural y 
colaborar de forma activa en el de-
sarrollo económico y cultural de las 
ciudades.

lImItacIonEs dEl EstudIo y 
lÍnEas dE actuacIón

Las orquestas universitarias se 
erigen sin duda como elementos 
que fomentan la transmisión y con-
servación del patrimonio inmaterial 
ayudando a que las ciudades mejo-
ren su patrimonio cultural y fomen-
tando el acercamiento de públicos 
y la participación ciudadana en ac-
tividades artísticas. Este estudio 
pretende ser una presentación y un 
acercamiento descriptivo acerca de 
las características que presentan 
las ciudades que poseen orquestas 
universitarias, sin embargo, somos 
conscientes de que para establecer 
un análisis con mayor profundidad 
sería necesario analizar un mayor 
número de variables sobre las ca-
racterísticas económicas de estas 
ciudades. Además, en el caso de los 
grupos ratio empleo al no contar con 
más de la mitad de los datos ha sido 
una variable que no podemos adop-
tar con suficiente fiabilidad.

Como propuesta dentro de las lí-
neas de actuación consideramos que 
siguiendo modelos de países como 
Alemania o Finlandia es necesaria 
ampliar la formación aficionada a tra-
vés de la enseñanza no formal promo-
viendo que el patrimonio cultural pue-
da ser accesible a los ciudadanos que 
no se dedican de forma profesional a 
este tipo de actividades pudiéndose 
enriquecer de la diferentes aportacio-
nes que la práctica musical otorga a 
los individuos además de ser una for-
ma de preservación del patrimonio, 
por lo que creemos que una línea de 
investigación futura sería interesante 
a través de la realización de planes 
formativos con la finalidad de adqui-
rir una formación básica que permita 
a los ciudadanos disfrutar la música 
como patrimonio inmaterial.

Además debido a la contribución 
que este tipo de instituciones musica-
les realizan a través de su actividad 
resulta fundamental su promoción y 
valorización dentro tanto de las ins-
tituciones académicas como dentro 
de las ciudades por lo que resulta 
imprescindible que tanto las admi-
nistraciones locales como la universi-
dad trabajen de forma conjunta en el 
desarrollo de sus programaciones de 
tal manera que ambas entidades bus-
quen un eje común que culmine en la 
divulgación musical y la transferencia 
social de los valores de la actividad 
musical a todos sus ciudadanos.
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