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CONSIDERACIONES PREVIAS

Según Inmaculada López Silva (2018), el sector teatral gallego actualmente tiene
una alta capacidad de creación y de producción, pero es débil económica y mer-
cantilmente porque los públicos no han sido hasta el momento un objetivo
estratégico y la mayoría de las compañías no han sabido crear una significativa
masa crítica de demanda a su alrededor. 

La autora considera, por estos motivos, que el sector necesita que las Admi-
nistraciones públicas inviertan en políticas de creación de demanda para incre-
mentar el consumo y garantizar la sostenibilidad financiera del sector. Conside-
ra que esta inversión corresponde al espacio público, no sólo por la
consideración de que las artes escénicas son un bien público, sino también por-
que sólo el espacio público tiene los recursos y la legitimidad necesarios.

Esta consideración se basa en dos principios:
La concepción de las artes escénicas como bien público (Jeremy Rifkin

2000).
La necesidad de que las Administraciones públicas intervengan en el merca-

do escénico para regular los procesos de oferta y demanda.
Lo que está en debate es la forma de intervenir ya que, tradicionalmente, se

han centrado en políticas de desarrollo de oferta (a través de subvenciones a la
producción y de programación de producciones privadas en los espacios públi-
cos) y ahora se considera indispensable que apuesten por políticas de desarrollo
de demanda (la atracción, formación y desarrollo de públicos).

También está en debate si la intervención de las administraciones públicas
debe priorizar las políticas de servicio (gestión directa o indirecta de servicios
teatrales) o las de fomento, o qué equilibrio debe haber entre ambas, así como
el modelo de relación entre las partes.

En el documento Tendo presente o futuro. Un programa básico para o tea-
tro galego, la AGT argumenta que en los últimos años varios sectores conside-
ran que es necesario establecer un nuevo marco de relaciones teatrales que pro-
mueva la creación de tejido teatral y establezca una relación más dinámica y
enriquecedora entre creadores y espectadores para convertir el teatro en uno de
los hechos centrales de la vida social y cultural de la comunidad gallega. 
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El programa contempla, entre otras propuestas, la creación de compañías
residentes en los teatros de titularidad pública y la puesta en marcha de un nuevo
modelo de relación entre la administración y las compañías teatrales que fomen-
te la estabilidad del tejido productivo. Ambas medidas parten de la considera-
ción de que el actual marco de relación no es plenamente satisfactorio y que
debe ser transformado. 

Esta ponencia propone un análisis teórico de las relaciones y la cooperación entre
administraciones, agentes teatrales privados (con o sin ánimo de lucro) y públicos,
focalizando la reflexión en las relaciones entre las Administraciones públicas y los
agentes teatrales privados. El análisis lleva a la formulación de algunos criterios que
pueden facilitar un acercamiento y una mayor cooperación entre las partes1. 

MARCOS DE RELACIÓN

En el sector teatral podemos establecer la siguiente tipología de agentes, de
acuerdo con el propósito de esta ponencia:

1   Agradezco las aportaciones recibidas de Marcos Lorenzo y Xocas López, especialmente con relación a la
contextualización del análisis.
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A partir de la tipología de agentes podemos elaborar la siguiente tabla de rela-
ciones bilaterales:

Se consideran relaciones prioritarias a promover las que tienen relación con
los objetivos de la AGT.

– Promover la creación de tejido teatral (3A).
– Establecer una relación más dinámica entre creadores y espectadores
(1B).
– Convertir el teatro en uno de los hechos centrales de la vida social y cul-
tural de la comunidad gallega (2A).

También se considera prioritaria una mayor coordinación institucional en el
desarrollo de políticas teatrales y oferta de servicios por parte de las administra-
ciones públicas (4A y 4B).

Los ejes de relación bilateral resultantes son los siguientes:
Cada eje relacional tiene distinta finalidad, aunque entre dos agentes pueda

haber relaciones multieje.
En el sector teatral hay escasos espacios estables de diálogo y coordinación

entre las partes, aunque éstos han surgido ocasionalmente para dar respuesta a
problemas emergentes (como el incremento de IVA). En un estudio que realicé
hace tres años (Colomer 2016) sobre la situación de las artes escénicas en Espa-
ña pude identificar varios déficits relacionales en el sector de las artes escénicas,
entre los que destacan:
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– La notable atomización de los agentes teatrales privados y la escasa coo-
peración entre ellos para generar economías de escala y desarrollar estrate-
gias conjuntas.
– La falta de coordinación entre administraciones públicas que desarrollan
políticas teatrales, especialmente grave cuando hay concurrencia compe-
tencial.
– Los prejuicios ideológicos de muchas Administraciones públicas sobre la
colaboración de agentes teatrales privados en la gestión externalizada de
servicios teatrales públicos.
– La asimilación mimética por parte de los operadores teatrales públicos de las
relaciones cliente-proveedor de los agentes teatrales privados con sus públicos,
sin tener en cuenta su condición de ciudadanos con derechos culturales.

Analizar todos los ejes de relación sería muy extenso y superaría el marco del
debate propuesto. Por esto, en este documento nos centraremos en las relacio-
nes entre Administraciones públicas y agentes teatrales privados.

NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Los expertos consideran que las administraciones públicas pueden intervenir en
la acción teatral a tres niveles:
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a. Estableciendo marcos de acción de la actividad de los particulares
(función limitativa) para garantizar una convivencia satisfactoria. Aun-
que es la función tradicional de autoridad, nuestra sociedad está evolu-
cionando de modelos de gobierno jerárquicos a modelos de gobernanza
basados en la participación y el consenso.
b. Fomentando las propuestas teatrales de particulares, con o sin ánimo de
lucro, que satisfacen el interés público (función de fomento). El fomento
se puede realizar a través de subvenciones, cesión de uso de infraestructu-
ras, residencias artísticas, servicios de apoyo, coproducciones, programa-
ción y difusión, etc.
c. Prestando servicios teatrales (función de servicio) para satisfacer necesi-
dades básicas y universales de los ciudadanos: formación teatral, gestión de
espacios de creación y producción, gestión de programaciones públicas,
producción, etc. En este nivel, las administraciones se transforman en ope-
radoras teatrales.

La prestación de servicios es el nivel más agresivo de intervención de los
poderes públicos y se justifica cuando la acción de fomento no cubre (ni puede
cubrir) satisfactoriamente las necesidades básicas de los ciudadanos en el ámbi-
to de la práctica teatral. Los servicios que prestan las administraciones públicas
compiten en el mercado con los de los demás operadores teatrales, a veces de
forma ventajosa, por lo que deben tener cuidado de no perjudicar su acción ni
bloquear el desarrollo del sector.

Las administraciones públicas pueden tener, pues, de forma simultánea,
varios niveles de relación con los agentes teatrales privados2.

a. En las políticas de fomento puede haber una relación de subvencionan-
te-beneficiario en convocatorias de concurrencia competitiva o en subven-
ciones nominativas o una relación de cedente-cesionario en el uso de una
infraestructura pública para una actividad particular.
b. En las políticas de servicio, las administraciones y los agentes privados
pueden tener una relación cliente-proveedor, tanto en la gestión indirecta

2  Esto se da, por ejemplo, cuando una compañía de teatro gestiona un espacio escénico público, coorga-
niza con su titular un festival, recibe una subvención para la producción de un espectáculo y obtiene una
cesión de uso de una infraestructura para los ensayos.
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de servicios públicos (concesiones y contratos de servicio) como en la con-
tratación de espectáculos para una programación. 
c. En las políticas de servicio pueden tener, también, una relación de par-
tenariado o alianza estratégica cuando prestan juntos un servicio o activi-
dad en el marco de un convenio o de una sociedad participada.

LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La colaboración público-privada, según Carles Ramió (2015), hace referencia a
las diferentes formas de cooperación entre administraciones públicas y organi-
zaciones privadas “con el objetivo de garantizar la financiación, construcción,
renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación
de un servicio público”. También puede tener la finalidad de fomentar el desa-
rrollo de una iniciativa privada de interés público.

Ramió considera que los motivos de esta práctica pueden ser varios: reducir
costes para conseguir una mayor eficiencia, prestar servicios públicos de mayor
calidad, mejorar en innovación tecnológica, aprovechar los conocimientos y
experiencia del sector privado, lograr una mayor flexibilidad en la gestión, la
imposibilidad técnica o económica de prestar internamente estos servicios, la
necesidad de financiación privada o compartir riesgos con el sector privado.

También indica que hay muchos tipos formales de colaboración público-pri-
vada, pero en la práctica hay dos grandes modelos:

a. Las externalizaciones: son servicios públicos que continúan bajo la titu-
laridad y responsabilidad pública pero prestados por organizaciones priva-
das con ánimo o sin ánimo de lucro. 
b. Los partenariados público-privados (public-private partnerships): son fór-
mulas de colaboración en las que dos o más organizaciones públicas y priva-
das independientes colaboran de forma voluntaria desarrollando conjunta-
mente productos y/o servicios, compartiendo riesgos, costos y beneficios3. 

3   Compartir costos y riesgos es el factor que diferencia un modelo de partenariado de una subvención para
el fomento de una iniciativa particular.
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La cooperación público-privada se justifica por dos lógicas:

a. Lógica de complementariedad y eficiencia: los operadores teatrales priva-
dos y públicos tienen activos y valores complementarios (legitimidad, know-
how, recursos financieros, etc.) y las acciones sinérgicas que realizan conjun-
tamente pueden aumentar la eficiencia y optimizar los recursos públicos.
b. Lógica de responsabilidad social: la cooperación público-privada fomen-
ta la responsabilidad social corporativa de los operadores teatrales privados,
promueve que éstos se impliquen en la mejora de la realidad social en la
que desarrollan su actividad.

LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS TEATRALES

Se trata de servicios teatrales que continúan bajo la titularidad y la responsabi-
lidad públicas, pero son prestados por organizaciones privadas con ánimo o sin
ánimo de lucro. La gestión indirecta de servicios públicos es habitual y genera-
lizada en servicios infraestructurales como la recogida de basura o la limpieza de
las calles, pero se ha desarrollado poco en el ámbito del teatro por la considera-
ción de que la gestión directa garantiza mejor la dimensión pública del servicio.

Las organizaciones privadas también aplican lógicas de externalización: el
cosourcing se da cuando un proceso de negocio es llevado a cabo por personal
interno y recursos externos, como consultores o proveedores de outsourcing con
un conocimiento especializado en el proceso de negocio.

Lluís Noguera (Noguera 2007) considera que la oposición a la externalización
de servicios culturales públicos es consecuencia de no distinguir entre la función
de provisión de un servicio de la función de producción, considerando errónea-
mente que cuando la administración no lo produce tampoco lo planifica ni con-
trola, a pesar de que en muchos países occidentales desarrollados la incorporación
de las fuerzas del mercado en la prestación de servicios públicos se ha consolidado
como una herramienta básica de modernización de la administración pública.

Hay que reconocer que cuando se realizaron, a finales del siglo pasado, las pri-
meras externalizaciones de programaciones de espacios escénicos y de festivales, las
licitaciones se hicieron de manera torpe y crearon en el sector un cierto estado de
opinión de que la gestión externalizada era una privatización latente. Con criterios
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objetivos, la externalización de servicios teatrales puede conseguir los mismos
resultados en cuanto a eficiencia, calidad y control público que la gestión directa.
En cada contexto hay que analizar la viabilidad y los beneficios de cada opción,
sin poder considerar que una sea, en general, mejor opción que la otra.

En el contexto actual hay casos de buenas prácticas en externalización de ser-
vicios teatrales y culturales. En la CA de Catalunya, por ejemplo, se puede citar
la gestión externalizada del Teatre de Salt (desde el año 1997)4, la gestión del
Festival (a)phónica5 y de l’Ateneu-CMEM6 de Banyoles, la gestión de los Cen-
tros Cívicos7 de Barcelona, la gestión del Teatre L’Artesà8 de El Prat del Llo-
bregat, etc. En la ciudad de Barcelona, hay un modelo de gestión indirecta sin-
gular, llamada “gestión cívica”, que se aplica en los Casals de Barri9 de la ciudad.

La gestión externalizada de servicios de las administraciones locales está regu-
lada actualmente por la LRSAL del año 201310, que ha reducido las figuras con-
tractuales aplicables (eliminando la gestión interesada) y ha clarificado las dife-
rencias entre la concesión de servicios y el contrato de servicios poniendo el
énfasis en el riesgo operacional de la actividad externalizada. Esta ley quiere ase-
gurar la solvencia de los adjudicatarios estableciendo unos pliegos de condiciones
que muchas veces marginan de las convocatorias a las organizaciones teatrales de
proximidad. El arraigo territorial no se puede incorporar como criterio de adju-
dicación porque se considera que va en contra de la igualdad de oportunidades.
Por otro lado, el licitante tiene que acreditar documentalmente su solvencia eco-
nómica y tiene que depositar una garantía del 5 % del precio final ofertado que
supera en mucho la capacidad financiera de la mayoría de operadores teatrales de
proximidad y da ventaja competitiva a las grandes organizaciones.

4  https://www.teatredesalt.net/ca/20-anys-apropant-te-el-millor-teatre.html 
5 http://www.aphonica.banyoles.cat/2020/EntreEdicions.aspx 
6 https://ateneu.banyoles.cat 
7 https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ 
8 https://www.teatrelartesa.cat 
9 https://ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/casals. A la convocatoria se pueden presentar entidades

vecinales sin ánimo de lucro, de forma individual o colectiva. La gestión se formaliza a través de un con-
venio.

10 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756 
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EL PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO

Hay fórmulas de colaboración en las que dos o más organizaciones públicas y
privadas independientes colaboran de forma voluntaria desarrollando conjunta-
mente productos y/o servicios, compartiendo riesgos, costos y beneficios. Se
regulan a través de convenios, fundaciones o sociedades participadas.

Estas fórmulas están, en la actualidad, bajo sospecha como consecuencia del
abuso que hicieron los políticos locales de los convenios como forma jurídica
para regular, de manera simple y sin licitación, las relaciones de colaboración
entre una administración y un operador privado que eran, de facto, prestacio-
nes de servicios en los cuales el riesgo de explotación lo asumía plenamente la
administración. Esto ha coincidido con el poder casi absoluto que han conse-
guido los interventores y secretarios en las administraciones locales y autonómi-
cas (como garantes de procedimientos administrativos objetivos y transparen-
tes), que ha comportado la pérdida de poder político por parte de muchos
representantes electos de los ayuntamientos.

Después de muchos años de descentralización para encontrar modelos de ges-
tión flexibles (sociedades mercantiles públicas, fundaciones participadas, organis-
mos autónomos...), ahora vivimos una etapa de recentralización, con el argumen-
to de que hay que asegurar el control y en la gestión directa es más fácil11.

Además, a partir de la crisis económica, la cultura ha perdido centralidad y
los núcleos de decisión de las administraciones públicas no tienen en cuenta la
singularidad de los servicios culturales que requieren una gestión flexible y par-
ticipada. Priorizan el control a la eficiencia.

En este contexto hostil a la cultura y a la descentralización, es muy difícil
poder desarrollar marcos de cooperación público-privada en términos de parte-
nariado, porque los interventores y secretarios, en su lógica binaria, consideran
que la cooperación es un disfraz de relaciones contractuales fácticas, ya que sólo
hay dos modelos de intervención de la administración: la gestión de un servicio
público (directa o indirecta) y la subvención a iniciativas de particulares. El par-
tenariado queda fuera del tablero de juego.

11 En mi experiencia profesional como consultor, he llegado a la conclusión que la planificación estratégi-
ca y el control son más fáciles en servicios externalizados que en los de gestión directa porque están más
claros los roles de cada parte y la relación puede ser más objetiva.
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Sin embargo, hay algunos casos que muestran las ventajas del partenariado
en el ámbito teatral. Este es el caso del Teatre Kursaal12 de Manresa, cuya pro-
gramación es gestionada por la asociación cultural El Galliner desde su puesta
en funcionamiento; el caso de algunas Fàbriques de Creació de Barcelona, ges-
tionadas por espacios de creación públicos o privados13; o el proyecto artístico
Escoles Velles del Ayuntamiento de Sant Esteve de Palautordera, gestionado por
la asociación Taula de Cultura14.

Las residencias de compañías artísticas en un espacio escénico público pue-
den ser consideradas también una forma de partenariado en la medida que estas
usan unos espacios y reciben unos servicios a cambio de un retorno de valor a la
comunidad. El valor de retorno puede ser superior al recibido, además de apor-
tar valor de identidad y potencial creativo al espacio escénico.

La experiencia de partenariado más relevante es, tal vez, el Teatre Kursaal de
Manresa15, un edificio de 1927, que volvió a abrir las puertas siete años después
de cerrar sus primeros 60 años de historia. El 24 de diciembre de 1995, la aso-
ciación cultural El Galliner escogió este espacio para presentarse públicamente
en la ciudad de Manresa, haciendo una visita guiada especial animada con músi-
cos, bailarines, actores... por todos los rincones del teatro.

La acción pretendía poner en evidencia el estado de dejadez en que se encon-
traba el equipamiento y constatar la pertenencia de uno de los objetivos funda-
cionales de la asociación: trabajar por la recuperación del Kursaal como equipa-
miento cultural y volverlo a poner en funcionamiento en 2007. 

Ese día comenzó el sueño, un reto por el que apostaron casi 800 personas que
ya desde aquel día se sumaron a la causa, comprando por 2.000 pesetas una entra-
da para la inauguración del teatro. A partir de entonces, se organizaron múltiples
acciones de movilización ciudadana (los debates ‘Kurs 2006’ en el 1997, la jorna-
da ‘Kursaal, ser o no ser’ en 1999, y en el mismo año la ‘Maratón del Kursaal’, en

12  https://www.kursaal.cat 
13 http://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/ca. Podemos destacar el caso de la Nau Ivanow (ges-

tionada desde el 2006 por la Fundació la Sagrera), Teatre Tantarantana (gestionado por la Associació
Àtic) o del Escenari Brossa (gestionado por una SL).

14 https://tauladecultura.cat 
15 Hemos optado por la presentación de la web corporativa del teatro para transcribir, que se encuentra en:

https://www.kursaal.cat/corporatiu/recuperacio-del-Kursaal
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que el patio del viejo teatro acogió durante 12 horas más de 40 espectáculos y
durante la que se recogieron más de 10.000 firmas a favor de la recuperación del
teatro, entre ellas de diferentes personalidades del mundo del espectáculo catalán). 

Otro objetivo de la asociación fue demostrar la necesidad de un teatro como
el Kursaal, y lo hizo con creces incrementando el público del Teatre Conserva-
tori, que entonces acogía la programación teatral de la ciudad.

La reinauguración del Teatre Kursaal de Manresa inició una segunda etapa
en la vida de este equipamiento, que ha permitido consolidar una programación
atractiva, de calidad y diversa, gracias a la versatilidad que ofrece el disponer de
dos salas, con aforos y formatos muy diferentes. Además, en las instalaciones de
Manresana de Equipamientos Escénicos han nacido y crecido otros proyectos
culturales como la asociación de circo LaCrica, una de las primeras y más con-
solidadas de toda Cataluña y los proyectos educativos ‘Hacemos Danza’, ‘Hace-
mos Ópera’ y ‘Rexics’ que, junto con el proyecto del ‘Auditori Cantània’, llevan
cada año al Kursaal más de 8.000 personas.

En la actualidad la empresa municipal MEE gestiona la infraestructura tea-
tral y la programación la elabora y comunica la asociación cultural Galliner en
el marco de un convenio de colaboración.

APRENDER A RELACIONARSE Y A COOPERAR

Podemos identificar varios ámbitos de cooperación público-privada:
a. En políticas de servicio

– Gestión indirecta de servicios públicos (programaciones, festivales, etc.).
– Partenariado a través de convenios, sociedades participadas, etc.

b. En políticas de fomento
– Apoyo a la creación y la producción teatral de organizaciones privadas
con valor público.
– Apoyo a festivales y espacios de exhibición de teatro.
– Apoyo al desarrollo de industrias teatrales.

c. En la regulación del sistema teatral
– Institucionalización de plataformas de coordinación de la actividad de
los operadores.
– Desarrollo de un modelo de gobernanza participativa.
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En muchos contextos las relaciones entre administraciones y operadores tea-
trales privados son inexistentes, porque cada parte opera prescindiendo de la
otra y con poca información sobre su actividad. 

Si consideramos los beneficios potenciales de la cooperación público-privada
en la acción teatral, es obvio que ambas partes deben aprender a relacionarse y
a cooperar. La cooperación entre administraciones y operadores privados se debe
plantear a dos niveles:

a. Un primer nivel de cooperación bilateral entre una administración y un
operador privado.
b. Un segundo nivel de configuración de una comunidad de práctica de la
que formen parte una o más administraciones y un conjunto de operado-
res privados.

Para desarrollar la cooperación bilateral hay que operar en dos fases:
a. Fase 1: Establecimiento de marcos de diálogo16.

– Poner en marcha grupos de trabajo y organizar encuentros para
abordar cuestiones de interés común.
– Poner en común objetivos, beneficios buscados y planes de acción.
– Conocer los activos, carencias y dificultades de cada parte.

b. Fase 2: Desarrollo de confianza e inicio de acciones en cooperación.
– Definir objetivos comunes.
– Poner en valor los activos, solvencia y complementariedad de la otra
parte.
– Establecer acuerdos de cooperación en la gestión de servicios públi-
cos y/o en el desarrollo de iniciativas particulares que sirvan el interés
general.
– Formalizar administrativamente estos acuerdos.

Cuando en un contexto territorial ya existe una práctica consolidada de coo-
peración bilateral entre una administración y varios operadores privados, se
puede plantear la creación de una comunidad de práctica formada por un con-
junto de operadores teatrales que desempeñan su actividad de manera interacti-
va con tres objetivos:

16 Mundo escénico, por ejemplo, ha surgido como comunidad en línea, formada por espectadores, artis-
tas, gestores, programadores y otros profesionales para compartir información y puntos de vista.
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a. Compartir su know how para mejorar la eficiencia de la actividad que
realizan.
b. Generar economías de escala para optimizar recursos.
c. Desarrollar acciones compartidas para generar efectos sinérgicos.

El proceso de creación de una comunidad de práctica también se puede
estructurar en dos fases:

a. Fase 1: Conciencia de comunidad y definición del marco de coopera-
ción:

– Facilitar que sus miembros tengan conciencia de comunidad a partir
del reconocimiento de la existencia de intereses compartidos y de la
complementariedad de los respectivos activos y know how.
– Promover que estén dispuestos a cooperar por los beneficios potencia-
les que las partes pueden obtener en la consecución de sus objetivos.
– Acordar un marco de cooperación que satisfaga las partes.

b. Fase 2: Desarrollo y consolidación de una comunidad de interés:
– A partir de la transparencia, la participación en la toma de decisiones
y la implicación en la gestión de las iniciativas compartidas.
– A partir de la capacidad de resolución de los conflictos de interés que
puedan surgir.
– A partir de la satisfacción de los beneficios buscados.

¿Y LOS PÚBLICOS?

Un sistema teatral no está formado sólo por operadores (privados y públicos) y
reguladores. No tiene sentido sin la concurrencia de los públicos.

A menudo, los públicos son concebidos, desde las organizaciones teatrales,
como meros objetos necesarios para desarrollar su actividad o para sostener la eco-
nomía del sector. Las organizaciones se posicionan en el centro y en la periferia
están las Administraciones públicas (para aportar infraestructuras y financiación)
y los espectadores (para llenar las salas y aportar ingresos de explotación).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los públicos son ciudadanos con
derechos culturales, de acceso y de expresión, que forman parte del sistema teatral
como sujetos y, por lo tanto, pueden participar en su regulación y desarrollo.
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De los públicos a menudo nos interesa saber sólo su cantidad, su frecuencia de
consumo y los ingresos que aportan para poder aplicar estrategias de marketing
que incrementen las estadísticas de consumo. Aunque esto es necesario para que
el sector se desarrolle y genere riqueza, también es necesario conocer qué expe-
riencias teatrales buscan y qué impacto han tenido aquéllas en las que han parti-
cipado, ya que también son ciudadanos con derechos culturales. 

Las políticas de desarrollo de oferta son necesarias y parece que están dando
sus frutos, pero debemos desarrollar también políticas de formación de públicos
para que el máximo de ciudadanos tenga conciencia del valor de las experiencias
teatrales, desee participar en ellas y sea capaz de descodificar los lenguajes escé-
nicos. De acuerdo con el paradigma de la democracia cultural, debemos poner
a los públicos en el centro del sistema teatral y facilitar que participen, como
sujetos, en la toma de decisiones y colaboren en la gestión de las propuestas.

EL PRIMER PASO

El primer paso es promover un marco de encuentro y diálogo para el conoci-
miento mutuo. Hay que poner en común objetivos, beneficios buscados y pla-
nes de acción. Cada parte debe tener interés por conocer los activos, carencias y
dificultades de las demás partes. El conocimiento mutuo llevará a la confianza,
y ésta a la cooperación.

Las administraciones modernas deben abandonar las relaciones basadas en el
poder y promover modelos de gobernanza participativa en la que se busque el
consenso y las lleve a ser percibidas como auctoritas, mientras que los operado-
res teatrales deben estar dispuestos a implicarse en el desarrollo comunitario más
allá de la satisfacción de sus objetivos particulares.

En este marco de gobernanza es posible la reflexión conjunta sobre la inter-
vención de las administraciones públicas en la acción teatral y la concreción de
estrategias y medidas que mejoren la centralidad de las artes escénicas en la vida
social y cultural de la comunidad gallega.
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