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LOS BIENES CULTURALES, NOCI6N Y REGULACIÓN EN EL 
DERECHO ESPAÑOL, CON ESPECIALES REFERENCIAS AL 

PATRIMONIO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

MARTA GUERRA LÓPEZ DE CASTRO* 

RESUMEN: El presente artfculo trata de la regulación de los llamados “bienes culturales” 
en el derecho espahol, especialmente los que pertenecen a la Iglesia Catblica. La noción 
de “bien cultural” no es pacifico en doctrina, en Cl se concentran intereses religiosos, 
culturales y patrimoniales. La investigación expone el tratamiento del patrimonio cultural 
en el Derecho canónico vigente, y las normas aplicables en el Derecho eclesiástico espa- 
ñol, fruto de acuerdos con la Santa Sede. Este trabajo muestra la especial relevancia de los 
bienes que pertenecen a los entes eclesiásticos, por su consistencia en el conjunto del 
patrimonio cultural de un pafs. 

Palabras clave: Bienes Culturales - Derecho Eclesiástico - Patrimonio de la Iglesia. 

ABSTRACT: Thc present article deals with the regulation of the calls “cultural goods” in 
the Spanish right, specially those that belong to the Catholic Church. The notion of 
“cultural good” is not Pacific in doctrine, in him concentrate religious, cultural and 
patrimonial interests. The investigation exposes the treatment of the cultural patrimony 
in the effective canonical Right, and che applicable norms in the Spanish ecclesiastical 
Right, fruit in agreements with Santa Sede. This work shows the special relevance of the 
goods that belong to tbe ccclesiastical beings, by its consistency in the set of the cultural 
patrimony of a country. 

Key words: Cultural goods - church law - patrimony of the church. 

INTRODUCCIÓN 

El creciente interts por la cultura es uno de los rasgos que caracterizan la sociedad 

actual. El proceso de extensión de la cultura tiene una de sus manifestaciones en la 

atención dirigida a conservar y proteger los bienes lgados del pasado, asf como a 

fomentar el enriquecimiento del patrimonio cultural. 

Con la nueva terminolog(a de “bienes culturales” adoptada por el Código de 

Derecho Canónico en el canon 1283. 20, tambien se consideran como bienes especlftca- 

mente tutelados por el ordenamiento jurfdico, aquellos pertenecientes al patrimonio 

cultural. 

Ahora bien, se hace necesario dar una noción de “cultura* para entender la inten- 

ción del legislador en el uso de este ttrmino y su interbs para el derecho patrimonial. El 

Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Garrdium et Spes n. 53 trae a colacián 
los elementos necesarios para una posible delimitaci6n del ttrmino “bienes culturales”. 
DespuCs de esta referencia al Magisterio expondremos lo que se entiende actualmente 
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por bien cultural. Según la doctrina es un termino abierto que plantea problemas para 
elaborar una definición. 

El patrimonio cultural de la Iglesia en el apartado II es la presentación del estudio 
concreto de los bienes culturales de la Iglesia. En cl apartado III haremos una referencia 

a los bienes temporales de la Iglesia para centrarnos después en los bienes culturales. 
Estos son objeto de regulación por diversos ordenamientos. Con este trabajo ofrecere- 
mos un status qruestionis de la normativa canónica que nos permitira constatar cómo en 
estos bienes se concentran intereses religiosos, culturales y patrimoniales. El paso más 
importante de este iter normativo es la constituci6n de la Comisión Pontificia para los 
bienes culturales de la Iglesia. Juan Pablo II dirla sobre nuestro tema que “los bienes 
culturales estan destinados a la promoción y realizaci6n del hombre y, en el contexto 
eclesial, asumen un significado especifico en cuanto es& ordenados a la evangelización, 
al culto y a la caridad”‘. 

Por fin, expondremos los elementos de una noción de bien cultural. Y menciona- 
remos cómo en el derecho general y particular se atiende a la necesidad de la conserva- 
ción, valoración y transmisi6n de los bienes culturales. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La cultura tiene interts para el derecho. La Constitución Pastoral Guudium et Spes 

n. 53 se delimita asl esta realidad humana: “Es propio de la persona humana el no llegar 
a un nivel verdadera y plenamente humano si no es mediante la cultura, es decir, 
cultivando los bienes y los valores naturales. Siempre, pues, que se trata de la vida 
humana, naturaleza y cultura se hallen unidas estrechísimamcntc. 

Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el 
hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura 
someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la 
vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de 
las costumbres e instituciones; finalmenre, a travts del tiempo expresa, comunica y 
conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de 
provecho a muchos, e incluso a todo el genero humano. 

De aqul se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto hist6- 
rico y social y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y 
etnológico. En este sentido se habla de la pluralidad de culturas. Estilos de vida común 
diversos y escala de valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de 
servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religi6n, de comportarse, 
de establecer leyes e instituciones jurfdicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de 
cultivar la belleza. Asi, las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada 
comunidad humana. As1 también es como se constituye un medio histórico determina- 
do, en el cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los valores 
para promover la civilización humana”. 

’ JUAN PABLO II, Mensaje con ocaridn de la segun& asambh pknaria oí ú Comiridn Pont$%~ dc ku 

Bienes CulturaLs, 25 septiembre 1997: L’Ourrvatorr Romano, 25 septiembre 1997, p. 7. 
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A la luz de esta definición del Magisterio, se podrla afirmar que el término 
“bienes culturales” pretende incluir no solamente lo que tenga valor pecuniario sino 
tambien todo aquello que pueda encontrarse dentro de lo que llamamos cultura, es 
decir, aquello con lo que el hombre desarrolla sus facultades integrales, también lo que 

hace la vida más humana y lo que “a través del tiempo expresa, comunica y conserva en 
sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a 
muchos”. Aunque en algunos casos no puedan ser valorados económicamente, tienen 
importancia para la Iglesia en la medida que custodian, mantienen y transmiten la 
“riqueza” de la historia, vida y espiritualidad del cristianismo. 

La relevancia jurklica de los bienes y la cultura en la Iglesia no se puede reducir a 
la normativa existente; debe descubrirse en la realidad de la relación que existe entre 
estas realidades y la persona. “Siendo la persona un ser que dueno de su propio ser, 
resulta evidente que cl hombre tiene por titulo natural como derechos los bienes que 
constituyen su propio ser: su vida, sus miembros, sus potencias y sus tendencias. Pero el 
hombre es, a la vez, un ser dinamico, esto es, un ser ordenado y destinado a unos fines; 
por eso la operación -el obrar- constituye la perfección del hombre (su realización). Las 
operaciones que responden a los fines naturales del hombre porque tienden a su obten- 
ción, son expresión de la naturaleza humana, pues de ella naceC2. 

Hcrvada continúa explicando cómo esas operaciones -que van formando la cultu- 
ra- recaen sobre cosas y bienes exteriores, sin los cuales rcsultarlan imposibles o vaclas. 
La realidad presenta cosas atribuidas a sujetos que son necesarias para satisfacer necesi- 
dades de todo tipo. Algunos de estos bienes son especialmente expresión de la cultura. 

1. EL TÉRMINO “BIEN CULTURAL” 

1.1. Nocidn 

Este término tiene un origen relativamente reciente. 
En al ámbito internacional, la formación y utilización del termino bien culturaf 

con fines jurldicos surge en La Haya, el 14 de mayo de 1954, en el Convenio pura .La 

protm-i’dn de Ios bienes culturaLes en caso de conflicto armadd. 

2 HERVAIM, J., Zntroduccidn crítkz aI dírccbo natwal, 5’ cd., Pamplona 1988, p. 95. 
3 El Convenio define los bienes cultu&s en el primer capitulo titulado ‘las disposiciones generales 

sobre la protección”. Articulo primero. Dcfinici6n de los bienes culturales. Para los fines de la presente 
Convcncidn, se considerarln bienes culturales, cualquiera sea su otigcn y  propietario: P) Los bienes, 
muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia pata el patrimonio cultural de los pueblos, 
tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueol&gicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran inter¿s histórica o 
artlstico, las obras de arte, manuscritos, libros y  ottm objetos de inter& histórico, artlstico o atqueoló- 
gico, asl como las colecciones cientificas y  las colecciones importantes de libros, de archivos o de 
reproducciones de los bienes antes definidos; b) Los edificios cuyo destino principal y  efectivo sea 
consavar o exponer los bienes culturales muebles definidos en cl apartado a), tales como los museos, 
las grandes bibliotecas, los dep&itos de archivos, asl como los refugios destinados a proteger en caso 
de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a); c) Los centros que 
comprendan un número considerable de bienes culturales dcftnidos en los apartados a) y  b), que se 
denomina& *centros monumentals”. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1960) 
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También se habla de patrimonio y de actividades culturales en el Convenio cultu- 

ral europeo de Parb -con fecha 19 de diciembre de 1954- para favorecer el estudio de la 

lengua, de la historia y de la civilización de los pakes que firmaron el convenio. De 

nuevo aparece una larga relación de bienes culturales en la Convención sobre las medi- 

das que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportaciones y la 

transferencia de propiedad Sita de bienes culturales (Pa& 14 de noviembre de 1970)4. 

Otro ejemplo de normativa internacional es la Convencidn para ia proteccidn dcl 

patrimonio mundial cultural y natural (París, 16 de noviembre de 1972), en la que el 

término es sustituido por cl de patrimonio cultural. 

En el ambito doctrinal, en 1964 será Italia la que acoja el término “bien culturaY’. 

La Commissione dhdagine per la tutela e La ualorz&zazione delk cose dfnteressc storico, 

arcbeologico, artistico e del paesaggio -conocida como Comisión Franceschini- lo define 

asi: quell che cosrituisca testi’monianza materiale avente valore di n’viltàn. 

Con estos ejemplos observamos una noción amplia de bien cultural que supera 

una comprensión exclusivamente estttica de dichos bienes: que por el contrario SI inspi- 

raban otras expresiones antiguas como aquellas de ?esoro arústico”, cosas de interes 

histórico-artlstico, etc. Es una nocion amplia que habitualmente se formula con una 

enumeración -no taxativa según la doctrina italiana- de todos los bienes que se conside- 

ran culturales. 

1.2. Elproblema de la defìnicidn 

La doctrina se planteó como definir los bienes culturales sin recurrir a la tradicio- 

nal “enumeración” de los mismos. En cualquier caso, la doctrina es casi unánime al 

considerar que las referencias especificas a categorfas de cosas particulares no agota el 

género de los bienes tutelados, que está constituido por todas las cosas que de algún 

modo presentan o contienen el interes protegido por un particular régimen jurklico. 

Esta es una cuestión abierta, porque el criterio de pertenencia o exclusión al género es la 

4 Att. 1. Para los efectos de la presente Convención se considerarán como bienes culturales los objetos 
que, pot tazones religiosas o profanas, hayan sido cxprcsamcntc designados por cada Estado como de 
importancia para la arqueologln, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y  que 
pertenezcan a las catcgorlas enumeradas a continuación: a) las colecciones y  ejemplues tatos de 
zoologia, botánica, minemIo&, anatomla, y  los objetos dc interb paleontológico; b) los bienes rela- 
cionados con la historia, con inclusión de la histotia de las ciencias y  dc las tknicas, la histotia militar 
y  la historia social, asl como la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y  artistas nacionales y  con los 
acontecimientos de importancia nacional; c) cl producto de las excavaciones (tanto autorizadas como 
clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos; d) los elementos procedentes de la desmembra- 
ción de monumentos artlsticos o hist6ricos y  de lugares de interts uqueol6gico; e) antigiiedadcs que 
tengan mds de 100 afios tales como inscripciones, monedas y  sellos grabados; f) el material ctno&i- 
co; g) los bienes de inter4.s attlsticos vales como: i) cuadros, pinturas y  dibujos hechos enteramente a 
mano sobre cualquier soparte y  en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales J de 
los artlculos manufacturados decorados a mano); ii) producciones originales de arte estatuario y  de 
escultura en cualquier matcriaJ; iii) grabados, estampas y  litogAlas originales; iv) conjuntos y  monta- 
jes artlsticos originales en cualquier material; h) manuscritos raros e incunables, libros, documentos y  
publicaciones antiguos de interés especial (histórico, anlstico, cicntlfico, literario, etc) sueltos o en 
colecciones; j) archivos, incluidos los fonográficos, fotogtltìcos y  cinematog&icos; k) objetos de 
mobiliario que tengan más de 100 tios e instrumentos de música antiguos. 
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subsistencia de ese interés; es decir, se trata de una cuestión de apreciación histórica de 
cada momento. 

Desde el punto de vista jurldico, la doctrina aconseja ser cautelosos al formular 
esta definición. Para el jurista aparece como una noción abierta, cuyo contenido se 
formula con la normativa jurfdica -que no ofrece un contenido propio vinculante- y 
con otras disciplinas. 

Lo que sl parece claro es que esta terminologla de bien cultural apunta a una 
consideraci6n del tema lo más unitaria posible, acogiendo en ella todos aquellos bienes 
que tengan como noción central la referencia al valor cultural. A partir de los atíos 60 se 
reconoce con particular énfasis que el conjunto de estos bienes contribuyen a formar y 
promocionar el patrimonio cultural. 

Habitualmente se han utilizado de un modo indistinto los términos “patrimonio 
cultural” y “bien cultural” precisamente porque todavfa no se han definido con un 
contenido propio y diferenciado. Hay opiniones para todos los gustos: 

- algunos prefieren el binomio “patrimonio cultural” porque expresa mejor que es 
el conjunto de “bienes culturales”; otros dicen que es más adecuado por razón de 
su apertura y de su uso en distintos ámbitos (internacional, eclesial, etc.); o 
porque “patrimonio cultural” no son solo bienes patrimoniales, bienes materiales, 
sino tambien actividades con valor en la historia de la civilización, aunque no 
conformados por bienes objeto de un derecho patrimonial. 
- otros autores opinan que es más correcto hablar de “bien cultural” porque es 
una slntesis expresiva de la relación entre patrimonio de arte y cultura; o porque 
es una noción mh amplia que patrimonio, ya que en su valor cultural se destacan 
categorlas de funcionalidad sobre aquellas de la propiedad o posesión de la repre- 
sentación material del arte y la historia; y tambien porque el elemento objetivo 
del “valor cultural” es el que delimita los bienes sometidos a una disciplina unita- 
ria, desvinculada de la titularidad de los mismos, aunque tambien se tienda a 
salvaguardar su titularidad. 

En este trabajo, utilizaremos las expresiones tal cual aparezcan en las normas o en 
la doctrina. No analizaremos cuti es más apropiado o preciso en cada caso; de todos 
modos predomina el de patrimonio cultural. Lo que sl interesa destacar son las relacio- 
nes jurfdicas que nacen con estos bienes que por ser culturales tienen una naturaleza. 
especffica. Continuamos esta exposición en un ámbito general para centrarnos después 
en el eclesial. 

1.3. Natura& jurfdica d.e los bienes culturub 
A falta de una definición podemos comprender un poco más esta realidad de los 

bienes culturales enunciando las teorias más frecuentes sobre su naturaleza jurldica. 
a) Teorfa de las limitaciones administrativas de la propiedad privada. El estatuto 

jurldico de los bienes se determina por la limitación administrativa de la propiedad 
privada. La administración impone unos limites al libre ejercicio del amplio contenido 



314B 
Revirtu Chilrna & Dmcbo, val. 31 N02, pp. 309 - 335 [20041 

GUERRA L~~PEZ DE CMTRo. Mam n ‘Los bicns cul~~~nles, noción y rcg&cidn en cl Derecho cspaf~~l...’ 

de la propiedad privada. Es una teorfa que lleva a la despreocupación por los caracteres 
especlficos del r&gimcn de los bienes culturales, centrándose en la faceta negativa de las 
limitaciones al derecho de propiedad. 

b) Teorla de los bienes privados de interés público. Son los llamados “bienes 
funcionalizados”; su condición jurldica se refiere sobre todo a que los bienes están 
dotados de una intrinseca. y original cualidad para satisfacer un interés público. La 
administración está dotada de poderes a fin de asegurar su destino público. Asl, son 
considerados los bienes culturales como resultado de la proyección objetiva del rkgimen 
publicista de tutela del patrimonio. El rkgimen jurfdico del bien SC articula alrededor de 
la exigencia de la conservación y de la satisfacción del interb público. 

c) Teorla de la propiedad dividida. Es la que sigue la doctrina mayoritaria. Postula 
la formulación de una nueva categorfa jurldica de bienes culturales; entre estos autores 
destaca Giannini5. 

La propiedad dividida permite clarificar cl sentido y los Ifmitcs de las potestades 
administrativas sobre los bienes culturales. 

1) elemento material: la cosa, sobre cl que recaen los intereses de contenido 
patrimonial sometidos al derecho privado. 

2) elemento inmaterial: el bien sometido a una determinada utilidad, en este caso 
cultural. La naturaleza cultural del bien lo convierte en objeto de “fruición colectiva”, bajo 
la tutela del Estado, único poder al que le es posible garantizar el disfrute social de la cosa. 

Los bienes culturales son “públicos” no en cuanto a su pertenencia -cuya tutela 
jurldica se encomienda a los particulares-, sino en su fruición asegurada por la titulari- 
dad pública. Se trata del mismo objeto -bien cultural-, pero se diferencian los siguientes 
derechos: el derecho de propiedad atribuido al particular y cl derecho de disfrute colccti- 
VO garantizado por el Estado. En caso de conflicto prevalecerla cl intcrts general sobre cl 
privado. Se justifican así ciertas potestades de intervencibn de la administración para la 
conservación, restauración o cumplimiento del derecho de acceso sobre los bienes cuitu- 
ralcs, incluso permitiendo la expropiación si la utilización particular del bien pone en 
peligro la función colectiva. 

d) Otros autores subrayan el valor cultural de estos bienes; que no representa 
tanto el presupuesto legitimante de una intervención administrativa limitadora, sino la 
condición que los constituye en una clase autónoma de bienes sometidos a un régimen 
jurfdico especiaF. 

Ademas, Motilla señala que la categorla juddica de los bienes culturales se caracte- 
riza por: 

5 El autor nos ofrece un rcsumcn de esta teorla en el siguiente plrrafo: ‘la cosa k drr un Into clnncnro 

matrriak di intmtti di natum patrhoniak ossia ¿ di cosa di un ceno toggctto che nc ha I;tppartencnza, 

ha diritti di disporizionr c diritti di godimcnto... Pm da UR aho Lto L cota & ckmmto materiak di 

intcrmi di natura immacri~k c pubblica, qtuli rono gLi intmtsi culturali: coma su& & bnu cnlturakm, 

GIANNINI, MS., I bmi culnrrali, in Rivista trimestralc di diritto pubblico (1976) 25 y 26. 
6 Cf. MOTILLA DE LA CALLE, k, R¿gimcn jur&o de los bicncr hirtdrico-arthtims dc la Igkria Catdlica, 

Madrid 1995, pp. 21 SS. TambiCn SC pucdc ver sobre este tema de las teorlas lo que recoge A. 

MARTÍNEZ, Naturakza de h bimcs delprthnonio c&ml rcktidttico, en “Amario de derecho ede- 

sikico del Estado” 13 (1997) 225-245. 
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- la función inmaterial que cumplen en el progreso del conocimiento y perfeccio- 
namiento de la personalidad del individuo. 
- su naturaleza social y el interés colectivo. 
- publicidad en aras de su conservaci6n y disfrute social7. 

~.INCIDENCIADEDNERSOSORDENAMIENT~~ENLAREGULACIÓNDELPATRI- 

MONIOCULTLJML 
En las democracias occidentales, la protección del patrimonio cultural es compe- 

tencia tradicional de los Estados que se actualiza según las leyes internas, los convenios y 
tratados internacionales. Encontramos un ejemplo de esta realidad en la Constitución 
espafrola, a la que ahora hacemos una breve referencia. 

En el marco constitucional espatíol, el patrimonio hist6rico-artlstico se trata en el 
desarrollo del derecho a la cultura. Desde entonces se comenzó una importante produc- 
ción jurfdica sobre el patrimonio cultural. Concretamente, en el articulo 46, se somete 
el patrimonio cultural en su globalidad a la acción de protección y disfrute colectivo 
garantizada por los poderes públicos. Estos reconocen los derechos culturales facilitando 
el acceso de los ciudadanos al patrimonio de esta naturaleza para su estudio, investiga- 
ci6n y goce estético a traves de la contemplaci6n. 

Esta actuaci6n se lleva a cabo en el respeto de derechos como la intimidad perso- 
nal y familiar (art. 18.1), la producción y creación literaria y artlstica (art. 20.1), la 
propiedad privada en su contenido esencial (art. 33.1) y, entre otros, el que más nos 
interesa destacar es el derecho a la libertad religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades (art. 16). Este compromiso del Estado se articula en normas pacticias con 
otros entes jurídicos. 

El estudio de los bienes CUlNrakS en Espafia nos muestra cómo gozan de especial 
relevancia los bienes que pertenecen a los entes eclesiásticos, por su consistencia en el 
conjunto del patrimonio cultural. 

En este sentido el artículo 16.3 consagra uno de los principios b&sicos inspirado- 
res del Derecho eclesikxico espatíol cuando establece que “los poderes públicos tendrrin 
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espaftola y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperaci6n con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. 

El enfoque del Derecho eclesiástico es el de conciliar o coordinar el destino al 
culto de los bienes artlsticos con el interes cultural y la funci6n social de su disfrute 
colectivo. Ias relación entre intereses CUlNrakS y cultuaks en el derecho eclesiástico se 
resumen por Aldanondo de un modo radical diciendo que “el valor cultural de carkter 
religioso de esos bienes, asi como la protección de la libertad artfstica exigen, con 
fundamento constitucional, la conservación del carácter religioso de esos bienes, asf 
como SU función litúrgica; una secularización muselstica serla contraria a ese carácter y 
desnaturalizarfa el valor cultural de esos bienes”*. 

7 Cf. Ibidcm. 
s 1. ALDMONDO, Froteccidn aé .h bienes whrahy liberad religiosa, en UAnuario de derecho eclesihi- 

CO- III (19871, pp. 285-308. 
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El ordenamiento canónico comparte con el ordenamiento civil este interks co- 
mún, que parece fijarse “primordialmente en la actualidad de una finalidad concreta: la 
de la conservación para la colectividad de unos bienes que, aun surgidos para formar 
parte de una propiedad privada, en unas ocasiones como testimonio de la fe y a ella 
dedicados, en otras con simple finalidad d e ornato, y en todas ellas constitutivos de la 
transmisión del saber de la humanidad entera, al verse impregnados de esa trascendencia 
que supera a su propio autor o ducho, han pasado a formar parte del acervo cultural, 
visto en las últimas tendencias, de toda la humanidad”‘. 

Ambos ordenamientos han renovado su legislaci6n con el fin de proteger todos los 
bienes que gozan de un valor histórico, artlstico, documental, en definitiva cultural. 

II. PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA 

La. fuente principal de este patrimonio fueron las donaciones de los fieles para las 
necesidades de la Iglesia. “De entre ese importante patrimonio comenzó a destacar un 
grupo de bienes que no solo constitukxn o formaban parte de una masa destinada a 
cumplir unas finalidades propias de sustentación, caridad o culto, sino que trasccndlan 
por sl mismos esas finalidades aunque para alguna de ellas, primordialmente la de culto, 
se hubieran creado, quedando impresos de ciertos valores artfsticos o culturales que los 
convertirian en patrimonio común, no por su destino, sino por su propio contenido: 
obras pictóricas, edificaciones, esculturas, códices... creados unas veces con la finalidad y 
destino al culto a Dios y otras amparados en las Iglesias, monasterios y conventos como 
vehfculos de conservación y transmisión de la cultura en el occidente. Y esas obras 
vinieron a convertirse en la parte fundamental o principal del pauimonio artlstico y 
cultural ubicado en la nacibn en que se encontraban, comenzando la autoridad civil, en 
cuanto guardadora del bien público y social, a tener interés por la salvaguarda y conser- 
vación de dichos bienes”‘O. 

A grandes rasgos podemos decir que por ‘patrimonio cultural” se entiende el 
conjunto de templos, archivos, bibliotecas, retablos, pinturas, orfebreria, mobiliario y 
objetos interesantes por su valor histórico y artfstico y un largo etcétera de otros bienes 
con valor cultural que serla diflcil de precisar. El hecho de ser patrimonio cultural de la 
Iglesia significa que en ellos esti presente un carácter 0 interés sacro. 

El patrimonio cultural de la Iglesia se podrfa definir como el “acervo de bienes de 
valor artistico, histórico, paleontológico, arqueol6gico, etnológico, cientkko o técnico, 
documental y bibliogrtico (bona culturalia, c. 1283.2), de titularidad eclesiástica con 
finalidad religiosa, ya directa, ya eventualmente indirecta”“. 

Según Corral Salvador las clases de patrimonio cultural de la Iglesia son las si- 
guientes: 

9 ALVAREZ CORTINA, A., Bacr pmz una coopcracidn +k.z Iglesia-Ea&. cn ‘Ius Canonicum” 49 
(1985), p. 299. 

lo kX4FEZ CORTINA, A., B~~rnpnnr wnrl coopertidn ejcaz Igkria-Lhdo, ch., p. 300. 
” CORRAL SALVADOR, C. S.J., El patrimonio culmral de la Iglesia y  IY normativa plural, en ‘Estudios 

Eclcsi&tiu>s” 76 (2001). p. 89. Corral Salvador lo define de un modo paralelo a como lo hace en su 
arclculo 1, la ley del Patrimonio Hist6rico Ekpafml, 25-6-1985. 
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10 Patrimonio monumental (constituido por bienes tanto inmuebles, destacando 
los templos, como muebles, destacando las imágenes) 

20 Patrimonio documental (constituido por documentos y archivos) 
30 Patrimonio bibliográfico’2 
40 Patrimonio arqueológico (constituido por bienes muebles e inmuebles suscepti- 

bles de ser estudiados por metodos arqueológicos) 
5” Patrimonio etnológico (constituido por bienes muebles e inmuebles, y los 

conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradi- 
cional del pueblo en su aspecto material, social o espiritual) 

El código de derecho canónico solo se refiere a los tres primeros, sin definirlos. En 
los ordenamientos civiles existe el instituto jurldico de la declaración o de la inclusion 
en inventario (ad hoc) respecto a los bienes de valor excepcional o singular. No asI en el 
ordenamiento eclesial. El reenvlo a la legislación civil de cada Estado (cf. c. 22) determi- 
nará cu&s sean los bienes de relieve artlstico, arqueológico, etc. para que se les pueda 
considerar como culturales o integrantes del patrimonio cultural de la Iglesia’s. 

Antes de considerar los elementos de la noción de los bienes culturales de la 
Iglesia conviene conocer el marco legal en el que se encuentran. 

III. CONCEPTO DE BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA Y CLASIFICA- 
CIÓN PROPIAMENTE CANÓNICA 

En lineas generales podemos decir que se entiende por “patrimonio eclesiástico” el 
conjunto de bienes temporales (materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, fungi- 
bles o no fungibles...), destinados mediata o inmediatamente a satisfacer fines de la 
Iglesia y que pertenecen a una persona jurldica pública eclesiástica. 

El patrimonio considerado en un modo unitario, se destina al cumplimiento de los 
fines de la Iglesia, bajo la potestad de la suprema autoridad eclesiástica (c. 1256). Los fines 
propios de la Iglesia -sostener el culto divino, sustentar el clero y las obras de apostolado y 

12 ‘Es el integrado por bibliotecas y  colecciones bibliográficas de tirularidad pública eclesial asl como 
pot materiales audiovisu&s. El ctiigo ni trata de las bibliotecas ni las menciona. El ordenamiento 
can6nico enracodicial, en cambio, sl y  desde la antigüedad de forma ininterrumpida a la par con las 
archivos y  documentaci6n. Actualmente no hay una regulación universal común de conjunto; la hay 
particulat de ylo para la Iglesia de una Naci6n (asi para Mia, Instructiones pro custodia et usu 
archivorum et bibliotbecarum Ecclesiae, 30 IX 1902; Latera citcolate, del Card. Gasparti, del 15 IV 
1923; Circular de la Secretarla de Estado, del 1 IX 1924). Sin embargo, la IcgisIaci6n fundamental 
atinente a las Universidades y  Facultades Eclesiásticas enuncia unos principios y  normas generales, 
aplicables análogamente, en su caso. al resto de las bibliotecas. En efecto, la Const. Ap. Sapientia 
cbristiana (29 IV 1979, titulo VIII, De los subsidios diddcticos) prescribe una biblioteca apropiada en 
cada Universidad y  Facultad, que ha de atar acomodada al uso de docentes y  disccntcs, dispuesta en 
recto orden e instrumentada con los convenientes cat&logos (art. 52). Sc Ic ha de asignar una dotaci6n 
suficiente anual para que pueda aumentar constantemente con libros tanto nuevos como antiguos. A 
SU frente ha de cstat un perito, que sea ayudado por cl Consejo de Biblioteca y  participe en los 
Consejos de Universidad y  Facultad”. CORRAL, C. (Dir.)- URTEAGA, J.M., Patrimonio cultural dc Lz 

Igfka, “Diccionario de Derecho Canónico”, 2’ ed., Tccnos, Madrid 2000, pp. 501-506. Ea estas 
páginas estos autores describen en quC consiste este y  ottos patrimonios. 

l3 Cf. Ibidcm. 
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caridad (c. 1254)- son el elemento común que caracterizan los bienes del patrimonio que 
están destinados a la realización de los mismos. Pero como es lógico, no todos están 
regulados del mismo modo en el ordenamiento canónico en atención a las personas pro- 
pietarias de los bienes. Es distinto hablar de una persona jurldica pública de la Iglesia que 
de una persona Bsica. Sobre los bienes propiamente canónicos (por ejemplo, las cosas 
sagradas) que sean propiedad de un fiel existe alguna limitaci6n a la propiedad en atención 
a su naturaleza, pero eso no significa que por ello lleguen a ser eclesiásticos”. 

Entonces, ise puede hablar de un patrimonio de la Iglesia o de varios patrimo- 
nios? $os bienes que contribuyen al cumplimiento de los fines antes mencionados, 
pertenecen a única persona jurldica: la Iglesia? Parece mas bien que hay tantos patrimo- 
nios eclesiasticos como titulares de bienes eclesiásticos. En definitiva, la realidad muestra 
como hay bienes que son propiedad de personas flsicas, de personas jurfdico privadas, de 
entes sin personalidad jurldica, de personas jurldico públicas. Por estas razones, López 
Alarcón ha llamado “mosaico patrimonial” a esta realidad fragmentada y variada14. 

Por esta razón una parte de la doctrina considera que es mb adecuado hablar de 
bienes que de patrimonio. Los bienes que pertenecen a las personas juridico públicas son 
bienes eclesiásticos y son los regulados por el código; los demás se les ha llamado: 
“bienes eclesiales privados” si pertenecen a personas jurklico privadas’5; simplemente 
“bienes privados” a los de las personas flsicas y por ultimo los bienes de los entes sin 
personalidad jurfdica16. 

La condición jurldica de los bienes se determina asociándola a normas particulares 
de administración o de disposición. El legislador regula los bienes temporales que perte- 
necen a las personas jurfdico públicas de la Iglesia y establece para ellos un rtgimen 
administrativo especifico. 

Los bienes temporales se pueden definir y clasificar en el ordenamiento canónico 
mediante la técnica del reenvlo a las legislaciones civiles, según las nociones del derecho 
romano y de los derechos civiles actuales. 

l4 Sobre este tema y la distinción de los bienes según su tituluidad que mencionamos a continuación se 

pueden consultar SCHOUPPE, J-I?, Elrmmri di dirittopatrinwnirtlr mumico, Milano 1997, pp. 36-40; 

MIÑAMBRES, J., I beni rccksiartki: nozione, regimrgiuridico cpotrrc episcopalc, en I beni remporak dalla 

Chicra. Annali di dotuina e giurisprudenza canonica (Studi giuridici L). Citd del Vaticano 1999, pp. 

7-20; y toda la bibliografk alll indicada. 

‘5 Según el c. 1257.2 CSKIS bienes se rigen por los estatutos -previamente aprobados por la autoridad (cf. 

c.117, c. 314 y c. 322.2)-y no por los cAnones que siguen a no ser que se disponga expresamente otra 

cosa. NAVARRO, L., Dirino di arrociatine c arrociueioni dijdcü, Milano 1991, p. 126, hablando de 

los bienes de las asociaciones privadas considera que se indica cxprcrunente otra cosa, por ejemplo en 

d c. 1265 cuando se requiere licencia escrita del Ordinuio del lugat para que las personas privadas, 

tanto fisicas como jurkiicas, puedan hacer cuestaciones para una institución o finalidad piadosa; el c. 

1267 sobre las oftendas hechas a los administradores y Superiores de las personas jurldicu; y el C. 

1295 en cl que se determinan las normas de derecho común sobre la alienación a las que se deben 

acomodar los estatutos de las personas jurkG.as. TambiCn explica cómo sobre estos bienes wrrcsponde 

a la autoridad vigilar para que scan usados para los fines de la asociación (c. 325). 

l6 Por ejemplo dir& L. Navarro que una asociación privada sin personalidad jurldica -cuyos esta.tutos son 

revisados por la autoridad competente (c. 299)- puede disponer de un patrimonio separado del de los 

socios (el destino a fines y actividades asociativas les da unidad); se pueden aplicar a este patrimonio, 

incluyCndolas en los estatutos, IU soluciones ttcnicas del derecho secular. Cf. Ibidem, p. 89. 
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En cualquier caso, podemos formular un concepto canónico de bienes temporales 
en estos tcrminos: “todos aquellos bienes que tienen la capacidad de satisfacer las necesi- 
dades de la Iglesia y que se pueden traducir en eategorfas de tipo económiconL7. 

1. CLASIFICACIONES 
El CIC regula expresamente los bienes de la Iglesia en tres eatcgorfas jurldicas: los 

bienes cclcsiásticos; las cosas sagradas; los bienes preciosos. 
Como toda clasificación, esta no pretende ser exhaustiva, ni tampoco demasiado 

rfgida. En no poeas ocasiones, un bien temporal o material puede ser un bien eclesiásti- 
co por su titularidad pública y a la vez ser una cosa preciosa o de valor histórico artistico 
y que además, normalmente, scrkn bienes sagrados por su destino al culto. Su punto 
común es que son bienes canonices. 

Los primeros canones del libro V “De los bienes temporales de la Iglesia”, nos 
introduecn en las cuestiones gencralcs previas a las particulares, tambicn de los bienes 
culturales. En ellos se determinan los negocios jurklicos que constituyen cl contenido 
del derecho universal nativo de la Iglesia sobre los bienes temporales. Los sujetos con 
capacidad canónica para adquirir, retener, administrar y enajenar los bienes son: “la 
Iglesia universal y la Sede Apostólica, las Iglesias particulares y cualquier otra persona 
jurldiea, tanto pública como privada” (cf. c. 1255). Estos bienes serán utilizados para 
fines institucionales de la Iglesia como son “sostener el culto divino, sustentar honcsta- 
mente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, 
sobre todo con los necesitados” (c. 1254). 

1.1. Bienes eclesiásticos 
Siguiendo la referencia de la titulandad, cl legislador en cl c.1257.1 define los 

bienes eclesihticos en los siguientes términos: “Todos los bienes temporales que pertcnc- 
ccn a la Iglesia universal, a la Sede Apostólica o a otras personas jurldicas públicas en la 
Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por los canones que siguen, asl como por los 
propios estatutoC. 

Las personas jurldico privadas eclesiásticas gozan de la capacidad canónica antes 
mencionada pero sus bienes no son ni “privados” -eomo los de las personas flsicas-, ni 
“eclesiásticos” aunque tambicn estén destinados a servir fines cclcsialcs (c. 113.2, c. 
1254, c.1257). Por esta razón, como hemos dicho, se les puede denominar “bienes 
eclcsialcs privados”. 

1.2. Bienes sagrados 
Los bienes sagra& son las cosas destinadas al culto mediante dedicación o bcndi- 

ción (c. 1171). Tienen un tratamiento jurldico cspccifico. La condición de sagrado 
supone una limitación pública del derecho de propiedad sobre ella, aunque sca privada 
(cf. CC. 1166, 1375 y 1376)‘*. 

” Cf. !vflfUMBRES, J., I bmi rcck&stici: noziont, wgimegiwidico cpoti cpircopak, ch., p. 9. 

Is Cf. MARTIN DE AGAR, J.T., Commmio al E. 1171. in AA.W., Cddigo de dewcbo candnico. &iici¿n 

bilingiir y anordda, Instituto Marth de Azpilcueta, hmplona 1%~. 



320 n 
Revista Chikw aí Dmcho, val. 31 W2, pp. 309 - 335 120041 
GUERRA LOPEZ DE CASTRO, Marta W ‘Los bienes cdrudes, nocidn y  rcguhá6n cn el Derecho cspafd...” 

En este mismo sentido se definen los lugares sagrados en cl c. 1205: “aquellos que 
se destinan al culto divino o a la sepultura de los Mes mediante la dedicación o 
bendici6n prescrita por los libros litúrgicos”. No son cosas fuera del comercio y pueden 
set reducidos a usos profanos (cf. c. 1212, c.1222). 

Un pcquefio recorrido por el CIc’17 permite concluir que el CIC’83 sigue la 
regulaci6n del CIc’17 por lo que se refiere a los bienes eclesiásticos y a los sagrados. 
Concretamente, en la sexta parte del libro tercero, titulado “DC las cosasn, cl antiguo c. 
1497 definia los bienes eclesiásticos como “los bienes temporales, ya sean corporales, 
tanto inmuebles como muebles, ya incorporales, que pertenecen bien sea a la Iglesia 
universal y a la Sede Apostólica, bien a otra persona moral en la Iglesia”. 

En el segundo p;úrafo del mismo canon se distingula entre bienes sagrados: aque- 
llos bienes destinados al culto divino mediante la consagración o la bendición; y bienes 
preciosos. Es en relación con estos últimos donde se aprecia la diferencia entre el CIC de 

1917 y el actual. 

1.3. Cosas preciosas 
Son “aquellos que tienen un valor notable por razón del arte, de la historia o de la 

materia” (c. 1497.2). 
El código actual no contiene una definición precisa de cosas preciosas, ni tampoco 

son objeto de una regulación unitaria. Sc refiere a ellas la normativa espcclfka de su 
regimen administrativo: 

1) Reakaci6n de un inventario exacto y detallado. En el c. 1283.2” aparecen como 
objeto de la función de los administradores que -siguiendo literalmente cl canon-: 

a. deben prometer mediante juramento ante cl Ordinario o su delegado, que 
administrarán bien y fielmente; 

b. hágase inventario exacto y detallado, suscrito por ellos, de los bienes inmuebles, 
de los bienes muebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio 
cultural (bona culturalia), y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de los 
mismos; y comprukbesc una vez hecho; 

c. consérvese un ejemplar de este inventario en cl archivo de la administración, y 
otro en cl de la Curia; anótese en ambos cualquier cambio que experimente cl patrimo- 
nio. 

2) Términos para la prescripción adquisitiva: cien afios si pertenecen a la Sede 
Apostólica y treinta si pertenecen a otra persona jurfdica pública eclesiástica (c. 1270). 

3) El c. 1292.1 y 2 requiere la autorizaci6n del Ordinario -con consentimiento 
del consejo de asuntos económicos y del colegio de consultores, asl como el de los 
interesados- y la licencia de la Santa Sede, para la enajenación de bienes preciosos por 
razones artisticas e históricas; y tambikn para la de los bienes cuyo valor sea superior al 
llmitc mtiimo -fijado por la Conferencia Episcopal- y la de los exvotos donados a la 
Iglesia. 

Si los bienes pertenecen a institutos religiosos o a sociedades de vida apostólica, la 
autoridad competente para conceder la licencia de enajenación es cl Superior compctcn- 
te, con el consentimiento de su consejo y siempre de la Santa Sede (c. 638). 
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4) Licencia del Ordinario dada por escrito, previa consulta de este a personas 
expertas “cuando hayan de ser reparadas imagenes expuestas a la veneración de los fieles 
en iglesias u oratorios, que son preciosas por su antigüedad, por su valor artlstico o por 
el culto que se les tributa” (c. 1189). 

Licencia de la Santa Sede para la enajenación v&lida de las imágenes o para 
traslado perpetuo de imágenes que “en una iglesia, gozan de gran veneracion por parte 
del pueblo” (c. 1190.3). 

5) Protección de las cosas preciosas en las iglesias: el c. 1220.2 determina que 
“deben emplearse los cuidados ordinarios de conservación y las oportunas medidas de 
seguridad”. 

Es interesante detenerse en los términos del c. 1497 CIC’17 y en aquellos de los 

cánones que acabamos de apuntar. Actualmente, no se menciona más el “notable valor”, 
ni el criterio de identificación de las cosas preciosas “por razón del arte, de la historia y 
de la materia”. Se adopta una expresión más amplia: “bienes preciosos por razones 
artfsticas o históricas” que parece indicar que las fuentes de la preciosidad son el arte y la 
historia, independientemente de su valor econdmico. Ademas, según los cartones de las 
imágenes preciosas podrlamos considerat la “antigüedad”, la “veneración popular” y “el 
culto” como otras fuentes determinantes del valor de una cosa. 

{Los bienes culturales que se mencionan en el c. 1283.20 son estos “bienes precio- 
sos por razones artlsticas o históricas”? 

IV. LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA 

1, INTRODUCCION 
Nos fijaremos ahora en los bienes culturales de la Iglesia. Tal y como hicimos en el 

apartado 1 de un modo general. 

1.1. Naturalma juridica 
El concepto de bien cultural religioso no puede identificarse con el de bien patri- 

monial. “Bien cultural religioso” no expresa tanto el ser objeto de derechos patrimonia- 
les cuanto ser objeto de intereses religiosos y culturales. 

El bien cultural tiene como soporte una cosa pero no se identifica con la misma 
en su realidad material; su naturaleza jwfdica según la teorfa de la propiedad dividida 
scrfa la siguiente: 

- el soporte flsico; perteneciente a los entes de la organización eclesiastica. 
- el bien o utilidad de fruición pública cuyo titular es el Estado. 
- el bien o interes religioso que pertenece a la Iglesia pues, en general, se trata de 

bienes cuyo origen y razón de ser es el culto. Lo esencial de estos bienes es su fünci6n 
religiosa. 

1.2. Interés de ia Iglezia sobre los bienes culturales 
Se plantea el problema de la elaboración de una definición con relevancia jurfdica 

porque no parecen suficientes ni la que acabamos de referir, ni la que se puede elaborar 
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con la descripción de los bienes que son relevantes a los fines de la cultura. Para dar una 
definicidn a la lux del rtgimen jurldico se debed concretar por que razón son considera- 
dos como “bienes culturales”, es decir, cuales son los elementos esenciales comunes y 
cual es el interés de la Iglesia sobre estos bienes que permiten encuadrarlos de un modo 
homogéneo en cl plano jurldico. 

Los documentos que mencionaremos en el apartado 2.2 muestran cómo los bienes 
culturales son testimonio del pasado de la Iglesia y tienen un valor en SI mismos. Son 
bienes que forman parte de la vida de la Iglesia; cumplen una funcion cultural, litúrgica, 
etc. 

Generalmente -apoyandose en la normativa sobre el arte sacro- se les ha conside- 
rado como bienes que son instrumento para la conservación y conocimiento de la propia 
historia del cristianismo y son una expresión objetivada de la fe cristiana. Por ejemplo, 
en la famosa Carta Circular de ka S.C. del Ckro (11-5-1971) sobre la conservación del 
patrimonio histórico-artkico de la Iglesia’~ , se establecen unas normas generales en las 
que dispone que =al orientar a los artistas y elegir las obras destinadas a la Iglesia, 
búsquese la verdadera calidad artística, que fomente IU fe y la piedad y este en armonia 
con la verdad que significan y el fin a que se hallan destinadas” (No 1). En otras 
ocasiones se ha subrayado m4.s un interés cultual-litúrgico. 

Pero el sentido religioso no agota todos los significados de estos bienes. Existen 
otros intereses como el cultural; los bienes culturales son parte esencial de la civilización 
y cultura de la comunidad eclesial, y son patrimonio de toda la humanidad20. 

Algunos autores que se preguntan cual es el interés propio y especifico de la 
Iglesia y cuales son, por lo tanto, los derechos que el ordenamiento canónico reconoce al 
Estado sobre los bienes culturales, concluyen que no se fundamenta tanto en la propie- 
dad de dichos bienes como en que transmiten civilización y cultura religiosa. La misma 
funcion cultual es un valor intrfnsecamente cultura12’. 

2. RÉGIMEN ~uti~Ic0 

2.1. Legislacidra codiciul 

Los “bienes cultttrales” sustituyen progresivamente la tradicional expresi6n de “w- 
sas preciosas” o de “patrimonio histórico-artlstico” que era la que ofreclan el CIC’17 y 
los ordenamientos civiles de esa Cpoca. En aquel momento, la tutela del patrimonio 
histórico-artlstico se realizaba sobre todo en función del valor patrimonial más que del 
mismo valor cultural que le era propio. La normativa no era unitaria. Los bienes cultura- 
les podrlamos entenderlos incluidos en la categorla de las cosas preciosas. 

Ademas podemos citar a tftulo de ejemplo otros cánones interesantes como son: c. 
1164.1 que hace referencia a los cánones de arte; c. 1186 es una remisión formal a la 

l9 AAS 63 (1971) 
20 Concretamente se ha dicho de los archivos que en cuanto bienes culturales, se presentan sobre todo a 

la fruición de la comunidad que les ha creado, pero con cl paso del tiempo adquieren un destino 
universal, llegando a ser patrimonio de toda In humanidad. Cf. Comisi6n Pontificia para los bienes 
cultualcs de la Iglesia, Carta Circular cn el curso sobre la funci6n pastoral de los archivos cclesiásti- 
cos, 2 de febrero 1997. EV 16/162. 

21 Cf. PETRONCELLI HOBLEFC, F., I bmi c&urali rligioti qu’lipmpebvc di na&, NapAi lYY6, pp. 110 SS. 
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legislación civil en este ámbito; c. 1187; c. 1296 sobre los utensilios sagrados, las imáge- 
nes, las iglesias, etc. 

El CIC’83 introduce innovaciones importantes aunque mantiene una normativa 
dispersa; tampoco formula principios generales que regulen aspectos juridicos para ser 
desarrollados por las iglesias, locales. 

Antes hemos explicado brevemente la regulación de los bienes temporales de la 
Iglesia en cl libro V del código. Ahora solo subrayaremos las innovaciones más impor- 
tantes del código que afectan a los bienes culturales: 

- se introduce el término “borra culturalia” (c. 1283.20) 
- las disposiciones sobre el rcenvlo a las leyes civiles (c. 22 y c. 1284.2). 
Se siguen considerando los bienes culturales desde la perspectiva de las cosas 

preciosas o de los bienes preciosos por razones artlsticas e históricas. 
Hemos dicho innovaciones aunque en realidad ya se hablan enunciado en las 

normas generales de la Carta Circular de la S.C del Ckro de 1971, del siguiente modo: 
“Es mis& de la Curia diocesana vigilar y procurar que los rectores de las iglesias -de 
acuerdo con las normas dadas por el Ordinario y consultando a las personas entendidas- 
hagan un inventario de los edificios sagrados y de los objetos de valor artlstico o históri- 
co donde se describan uno por uno y se indique su valor. Háganse dos ejemplares del 
inventario; uno se conservará en la iglesia y otro en la Curia diocesana. Serfa muy útil 
que la misma Curia diocesana enviase otro ejemplar a la Biblioteca Apostblica Vaticana. 
Y no dejen de anotarse las modificaciones que puedan tener lugar” (No 3). 

El NO 4 y 7 reenvla a la legislación civil del Estado: 

“Los Obispos, recordando las disposiciones del Concilio Vaticano II y lo dicho 
sobre esta materia en los documento pontificios, vigilen continuamente para que los 
cambios que deban introducirse en los lugares sagrados con motivo de la renovación 
litúrgica se hagan con toda cautela, y siempre de acuerdo con las normas de la reforma 
litúrgica: no se lleven a cabo sin el voto de las Comisiones de Arte Sacro, Sagrada 
Liturgia y, si es preciso, Música Sacra, y sin consultar a personas entendidas. TCngBnse 
tambieh en cuenta las posibles leyes dictadas por las autoridude~ civiles en las diversas 
naciones para preservar los documentos artlsticos mas insignes” (NO 4). 

“Los objetos preciosos, especialmente los dones votivos, de ninguna manera deben 
venderse sin permiso de la S. Sede, de acuerdo con cl cn. 1532 y las severas penas 
establecidas en los cn. 2347-2349 contra los que las malvenden, que no deberan ser 
absueltos mientras no reparen los daríos ocasionados. Al solicitar dicho permiso, indf- 
quese claramente el voto de la Comisión de Arte Sacro y Sagrada Liturgia, y si es preciso 
también el de La Comisión de Música Sacra y el de los peritos; y en cada caso concreto 
deben tenerse en cuenta h kyes civiles sobre esta materia” (No 7). 

El CIC’83 en el c. 1283.20 utiliza el concepto de bien cultural pero no lo define. 
Entonces, ;se debe entender que los bienes culturales están incluidos en alguna de las 
nociones canónicas de los bienes eclesiasticos, bienes sagrados o la tradicional de “cosas 
preciosas”? o ipodemos decir que se trata de una categoda más amplia que puede incluir 
a las demás? 
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Desde cl punto de vista de la titularidad, casi todos los autores consideran que las 
cosas preciosas son siempre bienes eclesiásticosu, porque se les aplica cl rtgimen admi- 
nistrativo patrimonial general y ciertas normas especlfkas que tienden a garantizar la 
propiedad eclesiástica y su valor (cf. apartado III. 1.3). Estas normas son propias de los 
bienes eclesiásticos y no de los privados. El cbdigo regula espccfficamcntc los bienes 
eclesiasticos porque los demás se rigen fundamentalmente por normas de derecho esta- 
tutario. 

En la categoria de bienes preciosos se incluyen los bienes culturales, y tambitn los 
bienes de veneración popular, de piedad o de culto, aunque no respondan al criterio 
estrictamente codicial de valor por razón histórica o artistica23. 

Estos autores afirman que los bienes culturales se encuentran incluidos en la 
categoria de cosas preciosas porque “la cualidad de precioso de un bien no puede estimar- 
se solo en virtud de su valor material o económico, han de tenerse en cuenta todas las 
demás razones por las que un bien concreto puede ser apreciado en la Iglesia: las 
alusiones al culto y veneración populares y la practica consideración de los exvotos como 
bienes preciosos (cf. 1292.2), indican una sensibilidad del legislador que supera obvia- 
mente los’simples criterios económicos. Por esta razón entendemos que tambitn pueden 
incluirse aqul los llamados bienes culturales (cf. c. 1283.20)“~~. 

Un motivo de aprecio de los bienes eclesiásticos es su valor culturaI, como expre- 
samente se hace constar en el c. 1292.2, que se refiere a los bienes preciosos por “razones 
artfsticas o históricas”. Parece, por tanto, que los bienes culturales son reconducibles a 
los preciosos (cf. CC. 638.3, 1189, 1220.2, 1270, 1292.2...), a pesar de que cl c. 1283.2 
distingue las dos categorfas. AsI lo avala también la redacción del CIc’17, que mencio- 
naba únicamente los bienes preciosos, incluyendo también en ellos los culturales. 

Los bienes culturales se regulan en el libro V del código porque: 
- se consideran como medios que utiliza la Iglesia para alcanzar sus fines (cf. c. 
1254). 
- su valor cultural objetivo, permite considerar como culturales tanto los bienes 
sagrados como las cosas preciosas independientemente de su consideración como 
bienes eclesiásticos o no. 
- la tutela jurIdica de los bienes culturales se concreta en la protección especial de 
los bienes culturales con las siguientes obligaciones de los administradores: 
a) incluirles en el inventario que realicen a norma del c. 1283.2“. El inventario es, 

por lo tanto un elemento importantisimo para la tutela de los bienes culturales y tam- 
bitn a efectos de coopcraci6n. 

b) vigilar para que no perezcan ni sufran perjuicio los bienes y 

22 Otros autores como Aznar Gil, proponen la doble ‘eclesialidad” de los bienes, en cl sentido de que las 
COSM preciosas pueden ser tanto bienes eclesiásticos propiamente dichos como bienes de Personas 
jurkiicas eclesiásticas privadas Cf. AZNAR GIL, F., La Ildminisnacidn de h bienes tmrporah de & 
Igferriu, 2* ed., Salamanca, 1993, p. 63. Para este autor por extensión se podría llamar a los bienes de 
una persona jurldica privada bienes eclcsiásricos en sentido amplio. 

23 Cf. SCHOWPE, J-P., Ekmenti di din’tw putrimoniak canoniro, Milano 1997, pp. 48-5 1. 
l4 h&RTíN DE AGAR, J.T., Bienes temporales y misih de ka Ide&, cn AA. VV., Manual aé Dencho 

&ndnico, 2’ cd., Pamplona 1991, p. 711. 
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c) garantizar su conservación incluso formalizando los contratos de seguro que 
sean necesarios (cf. 1284.2) 

Tambitn se recogen otras normas para su protección que ya hemos explicado: c. 
1292.2, c. 1216, c. 1220.2, c. 1222, todas las normas sobre los archivos (CC. 486-491) y 
el c. 1377. 

El rtgimen juridico de los bienes culturales es principalmente extracodicial. Las 

normas del código se completan con otras normas canónicas como son los artIculos de la 
Constitución Apostólica Pastor bonus (1988) y los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Espafiol (1979). 

2.2. Normativa concdiar, postconciliar y otrzs orientaciones 

dirigidas a las Conferencias EpiscopakS5 
En este apartado podemos destacar la Constitución Sucrosunctum Concilium (4- 

12-1963); la Instrucción Inter Orcumcnici de la S.C. Ritos (26-09-1964); un gran nú- 
mero de Cartas Circulares, ponemos como ejemplo: la de la SC. del Clero (11-4-1971) 
dirigida a los Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la conservación del 
patrimonio hist&ico-artfstico de la Iglesia; Cartas Circulares de la hoy llamada Comi- 
sión Pontificia de los Bienes Culturales: en 1991 a los Presidentes de las Conferencias 
Episcopales de Europa urgiéndoles a la realizaci6n del conveniente inventario de los 
bienes histórico-artlsticos ante la apertura de las fronteras europeas; la de 1992 sobre la 
adecuada formación de los futuros sacerdotes, también en el campo de los bienes cultu- 
rales de la Iglesia; otra en 1994, sobre las bibliotecas eclesik&as y su papel en la misión 
de la Iglesia; en 1997 sobre la funci6n pastoral de los archivos cclesibticos, etc. 

Como vemos existen muchos documentos sobre la tutela de los bienes culturales 
en los que se percibe mayor sensibilidad al respecto, pero aparece como una legislación 
fragmentaria con poca uniformidad de criterios. 

En estos documentos de la Iglesia se suele emplear la expresión “patrimonio histó- 
rico-artfstico”, =cosas preciosas” en lugar de “bienes culturales” que es una noción más 
amplia y dinámica. 

Sin embargo, precisamente en la normativa más relevante sobre los bienes cultura- 
les, como son los articulos 99-104 de la Constitucibn Apost6lica Pastor bono, se ha 
realizado un cambio que pone de manifiesto la importancia del contenido del ttrmino 
“bienes culturales”: 

2s No haremos referencia al derecho particular cspafiol de la Comisión del Patrimonio Cultural de la 
Conferencia EpiscopaJ espaflola porque debido a la escasez de normas de dicha Coaisi6n y a que 
actualmente esta competencia se dcsurolla en el ámbito local de las diócesis. nos parece mb hete- 
sante centrarnos en las normas generales. 
Únicamente se6alamos que la Comisión del Patrimonio Cultural, ha creado tios deputamcntos: 
cvangclizacidn, legislaci6n, archivos, bibliotecas, tnuseos, musicologia, monasterios, gestidn, difu- 
sión y rcstauraci6n. Cada uno cstd encomendado a un obispo de la Comis& 7 a un responsable 
inmediato. 
Esta Comisi6n publicar& próximamente un Cddigo del Parirnonio Culturrrl de la Iglesia, en el que SC 
recogerln disposiciones civiles 7 candnicas sobre los bienes culturaks. 
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La Comisión Pontificia para la conservación del patrimonio artístico c hist6rico, 
cambió de nombre con el m.p. Inde a Pontijcatus (25.111.1993)26. El articulo 4.111 dice 
ask “La Comisión Pontificia para la Conservación del Patrimonio Artktico e Histórico 
de la Iglesia, de ahora en adelante, se denominará Comisión Pontificia para los Bienes 
Culturales de la Iglesia. Esta Comisi6n, conservando la competencia establecida por los 

artlculos 100, 101, 102 y 103 de mi Constitución Apostólica Pastor bonus, no dependerá 
ya de la Congregación para el Clero, sino que será autónoma, con un presidente propio, 
que formara parte de los miembros del Consejo Pontificio de la Cultura, con el que 
mantendrá contactos periódicos, a fin de asegurar una sintoma de objetivos y una 
fecunda colaboraci6n reclproca. Asimismo, se mantendrá en contacto con cl Consejo 
Pontificio de la Cultura con respecto a las Academias que tienen actividades concernien- 
tes a los bienes culturales de la Iglcsia”2’. 

En este articulo no se explica la razón de este cambio. Unas palabras del Presiden- 
te de esta Comisión Pontificia en unos cursos de archivktica que tuvieron lugar en 
Lisboa y Oporto, pueden ayudara reflexionar sobre el motivo del cambio de nombre. 

Asl explicaba la función y actividad de la Comisión Pontificia para los Bienes 
Culturales: “ha intentado, desde su constitución, extender en toda la Iglesia universal la 
conciencia sobre la importancia y trascendencia de la conservación, valoración y trans- 
misión de los bienes culturales de la Iglesia a las futuras generaciones. Con este fin 
hemos enviado un total de treinta y cinco circulares tratando de temas diversos: como la 
enviada en 199 1 a los Presidentes de las Conferencias Episcopales dc Europa urgiéndoles 
a la realización del conveniente inventario de los bienes hist6ricoartfsticos ante la aper- 
tura de las fronteras europeas; o la de 1992 sobre la adecuada formación de los futuros 
sacerdotes, tambien en cl campo de los bienes culturales de la Iglesia. En 1994, en una 
Carta Circular, tratamos el importante tema de las bibliotecas eclesiásticas y su papel en 
la misión de la Iglesia. Nuestro proyecto próximo se centrará en cl tema de las metodo- 
1ogLa.s y ttcnicas de inventario y catalogación aplicables a los bienes muebles e inmuebles 
del Patrimonio Cultural de la Iglesia”*s. Más adelante, cl Presidente de la Comisión 
habló de la labor de difusión informativa de las iniciativas organizadas por algunas 
diócesis o conferencias episcopales del mundo, a traves de cursos en universidades, etc. Y 
tambien de los contactos que se mantienen con los organismos,internacionales intcrcsa- 
dos en el campo de los bienes culturales. 

En los artkulos de la Pastor bonus sobre nuestro tema podemos descubrir entre 
otros los siguientes aspectos: 

- la primacla de los intereses religiosos y culturales -por cl valor particular de los 
bienes- sobre los meramente patrimoniales. 

2b AAS 85 (1993) 549-552 
27 El Arzobispo Fra-asco Marcbisano y  d. Carlo Che&, S.D.B., son rqectivamente el Prcsidentc y  el 

Secretario dc la Comisión, en la que trabajan tambikn cinco oficiales. Tiene 16 miembros y  23 
comultorcs. 

zs htARCHISAN0, F., en M’ Lurdes Rosa-Paulo F.O. Fontes (coord.), Arquivlrticu c arquivor religiosos: 
ronnibutorp<rm unu rejk&, Centro de cstudos de hisr6ria religiosa, Universidadc católica Porruguc- 
sa, Lisboa. 2000, PP. 117 y  118. 
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- la deliberada noción abierta de bienes culturales por una parte cuando dice: “a 
este patrimonio pertenece en primer lugar...” y “destacan entre los bienes históri- 

cos.. . n. Y por otra cuando considera como bienes culturales aquellos que en prin- 
cipio no los encuadrarhunos en la noci6n de bienes preciosos. Por ejemplo, los 
documentos y testimonios que reflejan los derechos y obligaciones de las diócesis 
(...); o los archivos, etc. 
- la atención especial a la conservación y protección de los bienes culturales. Se 
prefieren disposiciones que estimulan a la conservación y por lo tanto al enrique- 
cimiento del patrimonio, antes que f6rmula.s prohibitivas de acciones o que limi- 
ten ciertos usos. 
Contenido de esta normativa: 
- art. 99. “La Comisi6n29 está constituida en el seno de la Congregación para los 
cltrigos, y su misión consiste en presidir la tutela del patrimonio histórico y 
artlstico de toda la Iglesia”. 
- art. 100. ‘A este patrimonio pertenecen en primer lugar todas las obras antiguas 
de cualquier arte que deben ser custodiadas y conservadas con suma diligencia. 
Pero aquellas cuyo uso especfico hubiera cesado, se conservaran expuestas de 
manera apropiada en museos de la Iglesia o en otros lugares”. 
Ya la norma general de la Carta Circular de 1971 decIa lo siguiente en el NO 2: 

“Las obras antiguas de arte sacro consérvense siempre y en todas partes, para que contri- 
buyan a una mayor dignidad del culto divino y ayuden al Pueblo de Dios a participar 
activamente en la sagrada liturgian. 

Del tenor literal se desprende una noción más amplia de bienes culturales que los 
estrictamente preciosos; dice “de cualquier arte” tarnbien se encuentra incluido por 
ejemplo la música. 

- art. 101. 
1. “Destacan entre los bienes históricos todos los documentos y testimonios que 

reflejan y atestiguan la vida y la cura pastoral30, asi como los derechos y obligaciones de 
las diócesis, de las parroquias, de las iglesias y de otras personas jurldicas constituidas en 
la Iglesia. 

2. Este patrimonio histórico ha de ser custodiado en archivos o incluso en biblio- 
tecas que deben constituirse en cada lugar y encomendarse a encargados competentes, 
para que no se pierdan esos testimonios”. 

Tradicionalmente se clasifican los archivos en: históricos, intermedios y corrientes. 
Como no distingue de cu&s se trata podrlamos decir que los archivos son otro ejemplo 
de la noción amplia de bien cultural que antes comentábamos; aunque no tengan un 
valor artlstico sf lo tienen cultural en sentido amplio, 

- art. 102. “La Comisión presta su ayuda a las Iglesias particulares y a los organis- 
mos episcopales y, si es preciso, actúa en colaboración con ellos para que se 
constituyan los museos, archivos y bibliotecas, se lleve a cabo adecuadamente la 

‘9 Sc refiere a la antigua Comisidn Pontificia para la con.servaci6n del Patrimonio artfstico e histórico. 
3o Sobre esta cuesti6n SC puede estudiar la Carta Ciiculu de 1997 sobre la función pastoral de 10s 

archivos. 
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recogida y custodia de todo cl patrimonio arthtico e histórico en la totalidad del 
territorio y se ponga a disposición de todos los interesados”. 
- art. 103. “Corresponde a la misma Comisián, de acuerdo con las Congregacio- 
nes de Seminarios e Institutos de Estudios y del Culto Divino y Disciplina de los 
Sacramentos, procurar que cl Pueblo de Dios sea cada vez más consciente de la 
importancia y necesidad de conservar el patrimonio histórico y artktico de la 
Iglesia”. 
- art. 104. “El Cardenal Prefecto de la Congregación para el Clero preside la 
Comisión auxiliado por cl Secretario de esta”. 

2.3. Normativa Internacional 
Teniendo en cuenta que “los cartones del código no abrogan ni derogan los conve- 

nios de la Santa Sede con las Naciones o con otras sociedades” (c. 3) siguen en vigor los 
Tratados Internacionales mencionados en cl apartado II. 1. 

2.4. Los bienes culturales en la legishih concordada con Espafia. 

Los Acuerdos de 13793’ 
En el c. 1284.2, 20 y 30 se impone el precepto de que en la administración de los 

bienes eclesiásticos se observen tambitn las leyes civiles. Los bienes culturales se sujetan 
a las prescripciones civiles y a la colaboración que debe existir entre la Iglesia y el 
Estado; aunque no se dice de un modo expreso porque son evidentes los intereses 
comunes sobre los bienes culturales. 

En un contexto de palses con sistemas polfticos democrático-pluralistas, se da una 
tendencia =a compatibilixar la disciplina unilateral de los poderes públicos con fórmulas 
patticipativas que permitan, en materia de bienes culturales, combinar la función públi- 
ca con el destino al que está afectado el bien, corresponsabilizando al titular privado en 
su conservación”. 

Es tan importante cl patrimonio cultural de la Iglesia en Espatía que se hace 
ineludible buscar la cooperación para la conservación y fomento del mismo. Peto es 
sobre todo cl destino religioso de estos bienes lo que introduce un elemento cspccffko 
en su regulaci6n normativa, que en la tradición histórica de Espafta se ha concretado en 

acuerdos o concordatos de la Iglesia Católica con el Estado. 

Las fórmulas participativas y la natudaa de los Acuerdos explican que “las fuen- 
tes bilaterales cobren un papel de primer orden en el régimen del patrimonio histórico- 
artlstico en posesi6n de la Iglesia”32. 

31 Hablaremos aqul de los Acuerdos recogiendo el contenido de los artlculos que hacen referencia al 
patrimonio hist6ricwardstico. Sobre la eficacia jurldica de tala Acuerdos según su efectiva publia- 
ción cn los boletines oficiales existen distintas opiniones que se pueden encontrar entre otros en: 
MOTILLA DE LA CALLE, A., @imm jurídico de h bicos kistdrico-arthticos dr ,ht Ighia cltdh, cit., 
cn anexo. CORRAL SALVADOR, C. S.J., Elpatrimonio cultural de La Igktia y N normativa pfurd en 

‘Estudios Eclcsi&xicos” 76 (2001), pp. 98-100 y  ROCA, kl.]., Nanrr& jurídica de los conurnias 

ccL&fsticor mcnom, Pamplona 1993. 
32 MOTILLA DE LA CALLE, A., Rdgimm juridico de br bienes hirtdrico-arthicor dc & Igtkia Gpkih, ch., 

p. 108. 
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Hacemos ahora una breve referencia a la naturaleza general de estos convenios o 
acuerdos. M. J. Roca explica que “los convenios eclesikicos son acuerdos de voluntades 
que originan normas que unilateralmente se impone a sl misma cada una de las partes, 
lo cual, desde cl punto de vista canónico, entraría dos aspectos ftmdamentalcs: 

lo. Un pacto con el poder civil, es decir, un pacto de derecho público externo. 
20. Una norma administrativa -de derecho particular- en desarrollo y ejecución 

de una norma que tiene por fuente legislativa, la Santa Scdc”33. 

2.4.1. Acuerdo entre cl Ertado espafioí y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, 

sobre asuntos juridicoP 
Al-t. 10 

1. “El Estado espan reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión 
apost6lica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias 
y, en especial, las de culto, jurisdicción y magisterio”. 

Este primer párrafo muestra el reconocimiento del derecho de la Iglesia de ejercer 
su misión apostólica. Se habla de actividades propias de la Iglesia, muchas de las cuales 
se llevaran a cabo con bienes temporales. Una de esas “actividades” es la del culto; como 
hemos dicho, determinados bienes que han sido y son destinados al culto, han constitui- 
do al mismo tiempo la fuente principal del patrimonio cultural. 

Concretamente el n. 5 hace referencia expresa a “los lugares de culto”, garantizan- 
do su inviolabilidad. Ademas, consta la obligación de oir a la autoridad eclesiástica 
competente en caso de su expropiación forzosa y la obligación de privarlos de su carácter 
sagrado en caso de demolición (cf. c. 1212). Por lo que se refiere al cuidado y conscrva- 
ci6n de los bienes sagrados y preciosos del c. 1220, el articulo 15 del Acuerdo sobre 
Enmíanza y Asuntos Culturales prcvt la colaboración de la Iglesia y el Estado. 

TambiCn se habla de la protección de otros bienes culturales como los archivos y 
documentos pertenecientes a las entidades eclesiásticas en este artkulo 1, n. 1: “El 
Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demas documentos 
pertenecientes a la Conferencia Episcopal espafrola, a las Curias episcopales, a las Curias 
de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y 
a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. 

2.4.2. Acuerdo entre el Estado espafiol y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, 

sobre Ensefianm y Asuntos CulturakP 
A) Esta Acuerdo es más relevante que el anterior en la materia que nos ocupa. Ya 

la cxposici6n de motivos enunkia el presupuesto de la actuación en el tibito de los 
bienes culturales: “el patrimonio histórico, artktico y documental de la Iglesia sigue 
siendo parte irnportantfsima del acervo cultural de la naci6n; por lo que la puesta de tal 
patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento 
justifican la colaboración de Iglesia y Estado”. 

33 
31 

Rm, M.J., Naturakm jurtífica dr los convmios daidsticos memm, Pamplona 1993, p. 199. 

(B.O.E. de 15 de diciembre de 1979). 

35 (B.O.E. de 15 de diciembre de 1979). 
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Esta exposición de motivos tiene particular importancia porque reconoce: 
- el valor excepcional del patrimonio histórico-artktico de la Iglesia. 
- el reclproco interes de la Iglesia y del Estado en conservar, promover y difundir 
el patrimonio hist6rico-artlstico de la Iglesia que es parte importantfsima del 
patrimonio cultural nacional. 
- la colaboración entre la Iglesia y el Estado; en la que se deberá arbitrar el respeto 
a la titularidad propia de la Iglesia, el cumplimiento de la función social que se ha 
reconocido, junto a otras posibles y especIficas funciones para las que esa realidad 
fue creada, fundamentalmente razones o funciones de culto. 
B) El artkulo 15 establece que “la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo 

al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artktico y documental y concertara con 
el Estado las bases para hacer efectivos el intek común y la colaboración de ambas partes, 
con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la 
Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir 
cualquier clase de perdidas en el marco del artkulo 46 de la Constituci6n”. 

De este articulo podemos deducir lo siguiente: 
- se reconoce el derecho de propiedad de la Iglesia sobre los bienes con valor 
cultural al hablar de “su patrimonio histórico, artlstico y documental”. 
- se considera el patrimonio histórico-artlstico destacando el aspecto cultural 
sobre el patrimonial. 
- “La Iglesia se corresponsabiliza respecto a los fines públicos de los bienes y 
acuerda colaborar con el Esrado (...) e institucionalizar organicunente dicha cola- 
boración en una comisión mixta “36 en estos terminos: 
“A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho patrimonio, se 

creara una Comisión Mixta en el plazo máximo de un afro a partir de la fecha de entrada 
en vigor en Esparía del presente Acuerdo”. 

Se creó la Comisión mixta y el 30-10-1980 se suscribi6 el primer convenio de 
ámbito estatal que hemos mencionado antes “Documento relativo al marco jurldico de 
actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio histórico-artfstico”. 

Los criterios generales de actuación en el patrimonio cultural -establecidos en el 
Acuerdo Eclesiástico-Estatal de 1980-son: 

1. la prioridad del uso cultual de los bienes culturales de la Iglesia. 
2. la coordinación de su uso con el estudio cientlfico y artfstico al tiempo que con 

su conservación. 
3. la regulaci6n de las visitas, conocimiento y contemplación de dichos bienes 

eclesiásticos, supuesta dicha prioridad. 
4. las normas civiles para proteger el patrimonio cultural se aplicamn a los bienes 

de la Iglesia. 
5. los bienes culturales de la Iglesia se exhibirán en su lugar original en cuanto sea 

posiblej7. 

36 Cf. MOTILLA DE LA CALLE, A., RCgimcn jurfdico aé los bienes kirtdrico-artísticos de h Igksia Gatdfica, 
cit., pp. 110 y 111. 

37 Cf. CORRAL SALVADOR, C. S.J., Elpatrimonio culnrraldr fa Ighiay SY nonnrrtivaplural, cit., p. 101. 
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Actualmente se constituyen tantas Comisiones mixtas de ámbito regional cuantas 
son las Comunidades Autónomas por raz5n de las competencias transferidas. Sus com- 
petencias son las siguientes: a) preparar los programas de intervenci5n respecto de los 
bienes eclesiásticos en las cuatro ticas culturales: archivos y bibliotecas, bienes muebles, 
museos, bienes inmuebles y arqueológicos, y difusión cultural; b) schalar las condiciones 
del uso de los inmuebles eclesiásticos para las actividades culturales; c) proponer las 
condiciones de uso y usufructo de los monumentos, archivos, etc.; d) emitir dictámenes 
sobre la petición de subvención y de ayuda técnica; c) y sefialar las prioridades de las 
subvenciones, de las ayudas tknicas y de los programas culturaIcs; f) determinar los 
m6dulos del inventario y catalogación que realizan; g) estar informada de cualquier 
acción que pudiera afectar al patrimonio histbrico-artktico de la Iglesia3*. 

La colaboración se concreta en una normativa bilateral establecida por las autori- 
dades respectivas. Se trata de una cooperación que adopta la forma cspeclfica de convc- 
nios entre las partes. La concreción de la exigencia del articulo 15 -que ahora veremos- 

es la conclusión de tres convenios de ámbito estatal y 17 de ámbito regional. 
Los de ámbito estatal son: 
lo) “Documento relativo al marco Jurfdico de actuaci6n mixta Iglesia-Estado 

sobre Patrimonio histórico-artktico” (30-10-1980). 
20) “Normas con arreglo a las cuales deberá regirse la realización del Inventario de 

todos los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artlstico y documental de la 
Iglesia espafiola” (30-3-1982). 

30) “Acuerdo de colaboracibn entre el Ministerio de Cultura y la Iglesia Católica 
para el Plan de Catedrales” (25-2-1997)3v. 

Aunque A) y B) son dos afirmaciones importantes, se echa en falta otro elemento 
que define este patrimonio de la Iglesia; nos referimos al compromiso del Estado de 
garantizar el destino al culto de los bienes eclesiásticos que forman parte del patrimonio 
cultural. 

Sc salva esta omisi6n en otros Acuerdos realizados dentro del marco de este artlcu- 
lo 15. Por poner un ejemplo reciente, el Acuerdo de colaboración de 2.5 de febrero de 
1997, sobre Plan Nacional de Catedrales establece que el Ministerio de Educación y 
Cukura reconoce la función primordial de culto y la urilización con fines religiosos de 
las catcdralcs40. 

3* Cf. Ibidem. 
39 
40 

kbiro regional: no los explicaremos aqui. Remitimos alas referencias bibliogrlfcas las mencionadas. 
Acuerdo de colaboración de 25 de febrero de 1997, entre cl Ministerio de Educación y  Cultura y  la 
Iglesia Cat6lica. Sobre Plan Nacional de Catedrales. Manifiesmm 
lo. Que el Ministctio de Educaci6n J Cultura y  la Iglesia Católica eo Esparia declaran SU interb 
coincidente en la wnsetvaci6n de las catedrales de la Iglesia Catblica cn el marco de lo dispuesto en 
los artkulos 4G de la Constitucidn cspafiola y  XV del Acuerdo entre el estado Espafiol y  la Santa Sede 
sobre Ettsetíulza y  Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 (B.O.E. de 15 de diciembre). 
2O. Que el Ministerio de Educaci60 y  Cultura teconocc la función primordial de culto y  la utilización 
con fines religiosos dc las catedrales. Por su parte, la Iglesia reitera su voluntad de que continúen al 
servicio del pueblo esptiol, asl como de cuidarlas 7 utiliza&as de acuerdo ccm su valor a&tico c 
histdrico. 
3”. Que cl Ministerio de Educacibn y  Cultura, al reconocer IP impottancia de Ias cate&& como 
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Pero son los convenios de ámbito autonómico los que por lo general contienen 
cláusulas de reconocimiento de la finalidad de culto o litúrgica del patrimonio histórico 
eclesiástico en cl sentido que recogla el Documento de la comisión mixta Iglesia-Estado 
de 1980. 

a) En ocasiones con ambigüedad, aludiendo simplemente a la dimensión religiosa 
y cultural de los bienes del patrimonio artlscico de la Iglesia y a su uso sin perjuicio de la 
función religiosa -Catalutía (198 l), Pals Vasco, Aragón, Navarra-. 

b) Otros acuerdos subrayan la finalidad primordialmente religiosa de estos bienes 
que condiciona su disfrute como bienes de cultura -Castilla y León (1984), Baleares, 
Andalucla, C La Mancha, Cantabria, La Rioja, Asturias, y Extremadura-. 

c) Otros inspirándose en el Documento de 1980, calikan de preferente el uso 
litúrgico sobre el cultural. Por ejemplo el de Galicia (1985) en su artkulo 2: “La Xunta 
de Galicia reconoce que los bienes del patrimonio de la Iglesia tienen, de acuerdo con 
las normas canónicas, naNrdCZ3 y finalidad religiosa y, conforme a tal reconocimiento, 
respetar& en todo caso, el preferente uso religioso de los mismos”41. 

3. NOCIÓN 
Podrlamos dar una primera noción afiadiendo a la de la Comisión Franceschini la 

referencia a la civilización cristiana: son aquellos bienes que constituyen un testimonio 
material de la civilización cristiana. Materializan la memoria de la fe, la identidad 
cristiana. 

Los bienes culturaks & la Iglesia son bienes y por ello, satufacen las necesidades de la 

misma y se destinan a la realizach de susfìnes (c. 1254). Pero hay que tener en cuenta que 

h fines de la Zgksia -entre otros el culto, la caridad, la evangelizacidn- tienen raíces y 

manifestaciones cuhuraks, que se expresan con bienes; por lo tanto el objeto de esa nrpresidn 

cultural es tambiin culturak son bienes cuhtaks. Así por ejemplo, las más variadas for- 
mas de piedad popular tienen rakes culturales que se revelan con determinadas obras de 

bienes de especial relevancia integrantes de Patrimonio Hist6rico Espafml y  la labor cultural de la 
Iglesia en la creación y  conservación de las mismas, reafirma su respeto a los derechos que la Iglesia 
Cat6lica en Espafia ostenta sobre dichos bienes, de acuerdo con los tltulos jurldicos cottespoadicntes 
cn el marco de los Acuerdos entx la Santa Sede y  el Estado cspahol. 
40. Que la Iglesia, por su parte, teconocc la importancia dc estos bienes culnualcs no solo pata la vida 
religiosa, sino también para la historia y  la cultura espafiola, asl como la necesidad de actuar conjunta- 
mente con el Estado para su mejor conocimiento, consmaci6n y  protección. 
50. Que las catedrales son bienes inmuebles de excepcional importancia intcgrantcs del Patrimonio 
Hiwkico Espaf~ol que deben ser conservados, mantenidos y  custodiados por sus ptopictatios o, en su 
caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de cales bienes. 
0. Que, con independencia de la obligaci6n a que hace referencia la manifestación anterior, el 
Ministerio de Educaci6n J Cultura y  las Comunidades Autónomas tienen, con base en la Constitu- 
ción y  la lcgislacibn ordinaria, el deber de realizar una actuaci6n subsidiaria pua la conserva&% de 
estos bienes, que scrb convenida en cada caso con la Iglesia en cl marco del Acuerdo entre cl Estado 
espafiol y  la Santa Sede sobre Enseiianza y  Asuntos Sociales. 
Con tal finalidad se han suscrito, entre dicho Departamento y  diversas Comunidades Aut6nomas, 
Convenios para la consetvncidn de las catedrales sitas en sus respectivos &nbitos territoriales. 

*’ Cf. MOTILLA DE LA CALLE, A., RCgimm jurtdico de kr bkncr hih-ico-rntsticor de Iri Igksia Chdlica, 
cit., p. 134 ss. 
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arte: esculturas, pinturas, mosaicos, música y todo tipo de objetos de culto (calices, 
copones, etc.); la evangelización y vida de la Iglesia que contribuye a la promoción de la 
cultura se ha plasmado a lo largo de la historia en manuscritos, archivos, bibliotecas, etc. 
Todos estos son bienes culturales. 

Estos bienes forman un patrimonio que goza de un especial régimen de tutela que 
garantiza su fruición y conservación. 

V. CONSERVACIÓN, VALORIZACIÓN Y TUTELA 

En este trabajo hemos visto cómo la Iglesia además de la creación de los bienes 
culturales, establece con disposiciones normativas la valorización y la tutela de los mis- 
mos para realizar su misión. Tambien los documentos antes mencionados se refieren a la 
transmisión de los bienes culturales como momento de la tradición, como memoria de 
la evangelización y como instrumentos pastorales. 

En el prekmbulo de la Carta Circular de 1971 ya se reconocla que teniendo en 
cuenta los numerosos robos, usurpaciones, destrucciones del patrimonio histórico-arth- 
tico de la Iglesia y otras graves circunstancias se debla exhortar a las Conferencias 
Episcopales a que dictaran normas destinadas a regular la materia. 

“La conservación no puede tener únicamente un sentido de mantenimiento y 
garantla de la supervivencia Wsica de los bienes culturales, sino que se ha de potenciar el 
aspecto dinámico de su revitalización e integración en la vida de la comunidad. A tales 
efectos deberfan fomentarse las iniciativas de creación de nuevas obras, la custodia y, 
principalmente, la exhibición de dichos bienes, de manera que desarrollen una función 
histórica, estetica., religiosa, etc. Esta integración ayuda a que la sociedad conozca el 
valor e importante significado de estos bienes. Ia conservación solo podrá asegurarse si 

la comunidad asume una posición activa y favorable y exige la responsabilidad de los 

ciudadanos en la defensa y cuidado del patrimonio. Lá responsabilidad ha de ser solida- 
ria e incumbe a la sociedad entera, a pesar de las obligaciones especificas y privativas de 
los directamente comprometidos”42. 

En los acuerdos se reitera “el reconocimiento de la labor llevada a cabo por la 
Iglesia en el fomento y conservación de estos bienes, punto cardinal sobre el que debe 
apoyarse cualquier legislación concordada en este sentido, si somos fieles al espfritu que 
encarnan las normas protectoras del patrimonio hist6rico-artlstico y cultural: su conser- 
vación al servicio de la comunidad, para lo que es preciso que, en virtud del reconoci- 
miento de la propiedad privada de estos bienes, los particulares afectados sean fieles a la 
legislación protectora”43. 

CONCLUSIÓN 

El término “bien cultural” pone de manifiesto una dimensión juridica que no 
apareda tan clara al hablar de “patrimonio artfstico”. 

42 hLMNOND0. 1.. La Ighiay h bimcs cukwaks, cn REDC, 39 (1983). pp. 469 y  470. 
43 ALVAREZ CORTINA, A., Eampara UM cooprrrreidn qi~az IglrJia-Erudo, cit., p. 325. 
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Los bienes culturales de la Iglesia tienen una peculiaridad que manifiesta cl carác- 
ter canónico pero que no contradicen la naturaleza común de estos bienes. La diferencia 
está en que, en el ámbito canónico, entre las motivaciones e intereses de estos bienes está 
presente de un modo o de otro el fin de la Iglesia. 

En virtud de su naturaleza concentran la protección del derecho independiente- 
mente de su titularidad -aunque se atienda a ella para establecer regIrnenes especiales-, 
porque se presta más atención a su destino común. Por razón de la finalidad principal 
religiosa es primordialmente competente la autoridad religiosa. Todo regimen adminis- 
trativo del Estado, en virtud de la libertad religiosa de los fieles, ha de respetar la 
competencia de la Iglesia. 

Como hemos dicho, cl concepto de bien cultural religioso no puede identificarse 
con el de bien patrimonial. “Bien cultural religioso” no expresa tanto el ser objeto de 
derechos patrimoniales cuanto ser objeto de intereses religiosos y culturales. En este 
sentido ha habido una evolución en la normativa candnica: la realidad inicial era que las 
normas sobre los bienes culturales se encontraban incorporadas en la materia litúrgica o 
patrimonial. Se ofrecla un trato privilegiado al momento de la conservación sobre el de 

su valorización y creación. 
En la legislación codicial el CIC’17 no se prestó atención al patrimonio cultural 

de la Iglesia porque debemos tener en cuenta que cl legislador contaba con la tradición y 
la tecnica jurklica de ese momento y entonces, el valor de muchas instituciones era 
predominantemente económico sin atender a otras valoraciones o a otras necesidades 
jurldicas. Afios despues, como fruto de una conciencia “más cultural” se jugb con valora- 
ciones distintas aunque todavla no bien delimitadas porque es una cucsti6n abierta. 

Con esta consideración podemos decir que, posteriormente, los bienes culturales 
se han expresado deliberadamente en la normativa canónica de un modo abierto y 
amplio sin quedarse reducida a la categorla de bienes preciosos -como podemos apreciar 
en los artlculos de la Pa~tur bonus-. Su determinación, en consecuencia, debe hacerse 
con los criterios emanados sobre esta cuestión por la Sede Apostólica, la Conferencia 
Episcopal o la diócesis afectada y los criterios establecidos en los ordenamientos civiles. 

En los documentos de la Iglesia mencionados cuando hablamos del regimen jurl- 
dico -sobre todo en los mas recientes- se pueden apreciar algunas orientaciones sobre 
los bienes culturales como por ejemplo: un mayor inter6s de la Iglesia por los valores 
culturales de sus propios bienes; mayor protagonismo de las Conferencias Episcopales; 
competencias eclesikticas a nivel regional; exigencia de la observancia de las normas 
civiles que garanticen los derechos de la Iglesia; la proclamación del principio de colabo- 
raci6n Iglesia-Estado; una mayor participación de los laicos, que también son responsa- 
bles en cuanto miembros de la comunidad cclesial y cuya intervcnci6n es aconsejable en 
las relaciones con las autoridades civiles y como personal cualificado para su protecci6n; 
la individualización de los órganos legislativo-administrativos competentes y las funcio- 
nes que les correspondcn4*. 

u Cf. ALDANONDO, I., La Ighiay los bicncr wkwaks, cn FiEDC, 39 (1983), p. 472. 
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Con la Constitución Apost6lica Pastor bonos estas orientaciones se pondrti en 
marcha con la ayuda que la Comisión presta a las Iglesias particulares y organismos 
episcopales (cf. art. 102). 

La materia se sitúa en le marco de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en las 
que se colabor& respetando la función de culto, el uso espcclfico y las diferencias entre 
los bienes; por ejemplo entre los archivos y bibliotecas y obras de arte destinadas al 
culto. Deben arbitrarse soluciones a través de un régimen juddico eficaz para su conser- 
vación, protección y puesta a disposición de la comunidad. 
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