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PARA UNA ECONOMÍA DEL PATRIMONIO:
LA ENTROPíA Y LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Nuria Sat ir Ca//ego *

RvsuAfflN.- La gestión de los recursos patrimoniales ha estado llantada en los últimos diez años a aumentar
el ámbito de las denominadas políticas culturales. ElPat,’imonio ¡¡a dejado de sao-alizar las culturas muertas.
embalsamadas, para ayudar a fom cm¡lar una inírospcccióm¡ dimiámíca sob,e la memoria, la heremícia y la íradi—
ciómí. a través ele una nuevadefinición deontológica <IC su uso público y de sus foirnas de disfrute. Los bienes
patrinzoniales han dejado de constituir una ca¿ga económica pat-a cometízar a peifilarse canto nmo¿or ele e/esa—
í-,-ollo. Para responder a las mnme,’as demamídas sociocul¿u,-ales se impone la necesidad <le coordinacióm¡ cm> el
desarrollo de politices ele o-cacióp> y consumo cultuí-aL quefomenten la cooperación ent,’e el sector privadoy
el público.

Aasm.icr. — J)uring tIme last ten vean, tIte manctgement imí heritage resouí-ces Itas been de,’o¿ed locultural po—
licies. 1-leritage no longer deals with sacralised, death crí Itures. and tríes ¿o emícaurage a dvnamic introspection
it’ memorv amíd tíadítion, tI¡rough a nc.,’ deontological definitiomí of iís public use and em¡jovment. Cultural herí—
tage <loes mbot comístitute amí economie burden am/el is now becoming dcvclopment resaurce. Imí arder to ajford
míen socio—cultural demam¡ds is needed a det’elopmení it; aPis policies emití culiural—heritage proeluctions <o en—
caurage coaperation betxvecn public a/leí pr>vate sectors.

PÁI..vaRls CiAr-E, Politicas culturetíes, Industrias cul¿u>-alcs, Ecomionjia del patí-imoitio, Entropía.

LEn’ WoRvs: Cultural policies. Cultural indust,-íes, Heí-ítege economics, LuíImrophv.

El pasado es ahora real po/que lo revivo, 1’
cuamido encuemítro en mi pasado los medios para
realizar mi futuro es cuamído descubro mi pre—
semne... <etilo rezó» el Ca,-cíem¡al Cusano cuamulo
allá cm; la madrugada <leí Renecin¡ie,¡to decía:
ita mine sive praesenscomnplicattempu~. El alto-
/a o prese»te incluye todo tiempo: el ve, el <tutes
y el después.

(Ortegay Gasset1929)

1. LAS POLÍTICAS CULTURALES

A finales de los años60 la gestióncultural
en Españaestuvobasadaen planteamientospedagó-
gicos, para ir adquiriendo,con el correrde los tiem-
pos.un tono máspolítico. Dos décadasmástardepa-
sa a tantear los terrenoseconómicosy es entonces
cuandoel Patrimoniova legitimandosu papel como
fuerzacríticaen el sectorde las industriasculturales,

Desdela décadade los 70 la cultura se ha ~‘estidoen
forma de equipamientosculturalesde importantein-
versión pública, en ocasionestan infrautilizadosco-
mo infradotados.en desintoniaconel restode posibi-
lidades‘e planificacióncultural de los municipios.A
partir de ese momento los gestoresculturaleshan
empezadoa operardirectamentecon los recursospa-
trimonialesque.hoy por hoy, ocupanel papel prota-
gonistadespuésdc unaetapaabocadaprincipalmente
a la creaciónartísticay expositi~’a. Hoy el Patrimonio
y sus técnicoscuentancon el con~’encimientode su
potencialidadeconómicay empiezana explorar la
explotación de esos recursos ~‘ las actividadespor
ellos desencadenadas,en un momentode crisis eco-
nómica,en el mareode mercadosglobales‘e telemá-
ticos.

Haybastantesfactoresa considerar:un can.-
bio de relacionesentrela culturay el ejercicio de las
políticasculturales.el interéspor mejorar los sen’i-
cios públicos, la nuevadimensiónde las políticas de
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cohesiónsocial, la necesidadde dar respuestasmás
cercanasa las nuevasdemandasculturaleso de ocio,
todo lo cual implica necesariamenteuna renovación
de los ínodelosadministrativosde gestiónde proyec-
tos. 1-fastaahora las políticasculturalesno handefi-
nido mus’ bien las formas de cooperaciónentreel
sector público ‘e el privado, a pesardel convenci-
mientode la necesidaddedesarrollarprogramasdcii-
tro de planificacionesquederivanhacia una gestión
integraldel territorio. másquea objetivosparcelados
y sectoriales.Inevitablementeel Patrimonioha llega-
do a seresencialparael funcionamiento,diseñoy ar-
ticulación territorial de las políticasculturales,sobre
todo financiadaspor programasde cooperacióninter-
nacional.Tanto es así quese lían establecidoobser-
vatoriosculturalesentoda Europapara orgaííízarsis-
temasde evaluacióndel impacto económico,social ‘e

ocupacionalde las políticasculturales.Es en estosla-
boratoriosdondeel Patrimonioha empezadoa defi-
nirse como el factor desencadenantede consenso,
concatenadorde redesdc cooperaciónurbanas‘e cul-
turales, internacionaliy.ando(a tra~’ésdc la multipli-
caciónde alianzasy provectos)vínculosde consumo
y difusión de actividadespatrimoniales.sin olvidar
que la prioridadeconómicava unida a la necesidad
de entenderuna política patrimonial al hilo de nue-
vosprogramasde formacióny deeducación.

En general las políticas de gestión de los re-
cursospatrimonialestiendena colocarsea lo largo de
un extensocontinuunt que tiene por extrenios dos
modelosopuestos:por un lado las políticasquepri~’i-
legian la conservación.el estudioy la in~’estigacióny
por otro lado las políticasque apuntanal disfruteco-
lectivo, a la divulgación y a la promoción cultural.
Las primeras conceptúan los equipamientoscultura-
les (museos,áreas arqucólogicas. patrimonio arqui-
tectónico, etc...)como lugar para la protección.ylas
segundascomo ámbitos de comunicación ‘e de pro-
duccióncultural: de la salvaguardapulcra de la me-
monaa la ebulliciónde las industriasculturales,

Todo pareceindicar que el patrimonioes el
objetivo básicode la gestióncultural en los 90; a lo
largo de los últimos añosla gestiónha entradoen el
mundo de la educacióny en el de asuntossociales
tanto como en el del patrimonio.‘e hoy por hoy Patri-
monio y Gestión son dos conceptosnecesariamente
unidos(Middleton 1994).Los agentesimplicadosen
la gestión de recursospatrimoniales, consideraban
ésteun campode potencialidadeconómicaperohasta
ahorano se reconocenen el sectorindustrial,pensan-
do que susgestionesestabanmu” lejos de los nego-
dosdc la comercialización.El Patrimoniono ha sido
hastahoy definidocomo un increado.ni susproduc-
tos competitivos, sobre todo mientras algunos conii-

núan pensandoque Patrimonio y beneficio no son
compatibles.Hasta líos’ muchossonlos intentos po-
ca la planificación.al margende políticasasociativas
y sinvertebracióna medio plazo. En este nuevolabo-
ratonosecomienzana probarotrastécnicasfinancie-
ras, entendidaspor muchosconio prácticasantinatu-
ralesparaorganizacionesno comerciales.

La gestión de los recursospatrimoniales
convocaademása muy diferentesaspectosde la vida
social. respondea estrategiasmliv variopintasdeges-
tión ~‘ bajo fórmulaseconómicasde muy diversoca-
rácter.No es simpledibujar un mareode límites pre-
cisos a susactuaciones,sobretodo en un canipoque
se ramifica de forma extraordinariaen estosúltimos
años.Detodosmodossi pretendemoshacerunasim-
píe clasificación de los actores que participan en la
gestióndc recursospatrimonialesdebemosanalizar
tres dimensiones:

- si pertenecena la administraciónpública o a la
sociedadcivil
• el ámbitoterritorial en el quetrabajan:central o
periférico-autonómico-europeo-internacional;
• la lógica degestiónprioritaria (cultural-científi-
co. lo económico-productivoy/o bieii educativa).

Asimismo, podemosreconocertres aspec-
tos de la gestión estratégica de los recursospatri-
moniales, tresdiferentescontextospara hacerbalan-
ce: el recurso.el accesoy el tipo de organización.
Respectoal primerose puededecirquetodoslos pro-
pietarios.poseedores.voluntariadoo empresariostra-
taráií de preservarel recurso,x asegurarla supervi-
vciicia de susrespectivasinstituciones. En cuantoal
acceso.el uso del patriíííoííio debeestarcontrolado,
debesersostenible.En relacióncon la organizacion.
se trata dc aplicar la planificacióíí al control de las
institucionescomo si de operacionescomercialesse
tratara. como oportunidadesde negocio(lo cual no
significa queel únicoresultadoquese obtengaseael
beneficioeconómico).lauto cii lo públicocomo en lo
privado. Los competidoresson cl resto de organiza-
doresde actividadespara el Tiempo Libre, de la re-
creación‘e dela educacióíí.

El Estadosiemprenoshabíaacostunibradoa
ser la máxima capacidadfinancieraen patriniomíio.
sin embargoesta política miecesariamnentese ve abo-
cada al caníbio. y los llaníadosa participar sonmu—
chos: en el sectorpúblico los administradoreslocales,
comunidadautónonía.administraciónceniral y los
organisniosintenmíacionales:en el sectorprivadoapa-
recen con gran fuerza las fornías no lucrati~’as de
gestión.como las realizadaspor asociacionesy fumí-
daciones.voluntariado,organizacionesno guberna-
mentales.níecenazgo;en el casodel sectorlucrativo
los protagonistasseríanartistas“ profesionales.in—
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termediariosy agentes,industriasculturales,medios
decomunicaciónprivados,patrocinadores,entidades
financierasy usuarios.Todo ello en el circuito de
producción,distribución y consumocultural, donde
se establecenreglasde competencia,complementa-
riedady cooperación.no siempreexeluyentes.

Junto a las políticasde desarrollosocio-eco-
nómico, las encuestassugierenquehay razonescon-
vincentesparapensarque la demandapotencialpara
el ocio y la recreacióncontinúeen alza.No sc puede
decirquehayaunasaturaciónen el mercadodela in-
dustria patrimonial y que por ello las empresascai-
gan en términos de competitividad,sino más bien
porqueno estánbien gestionadascon proyectoscla-
ros y propios, adaptadosa finalidadesmuy bien defi-
nidas,ajustadosa los estudiosde públicos,y en con-
tactocordial conla competencia.El plan integral, los
objetivos estratégicos,evaluacióny control. etc... re-
generan el papel del patrimonio, entendiendoque las
nuevasformas de gestiónno son una alternativaal
viejo modelo, sino el único camino posiblepara la
posteridadcultural. Ahorabien, la gestióncomercial
debeadaptarsea un sectorespecial,que imponelími-
tes a la adaptacióno el disfrute, a tra~’ésdela restric-
ción de losusos.

Conceptosde autorecreación.animación‘e
tiempolibre se insertandentrode la nuevasociología
del ocio, tratandode combinarlas espectativaslúdi-
casy culturales,aportandolos elementosconceptua-
les y técnicos,en el marco de una estrategia turística,
sin costesni agresionespatrimoniales.Es un sector
en desarrolloambicioso,es un performance conti-
nuo, en un continuomedir resultadosa partir de los
clientes-públicos.Sólo un análisis integral permite
examinary valorar contemporáneamentelos servi-
dos y los beneficiosculturales,sociales,económicos
y ambientales.destacandola convenienciaeconómica
de la conservaciónintegrada.No se trata de que la
conservacióntengafines sólo económicos,sino que
losaspectoseconómicosdebendeserun instrumento
deprogramacióncultural (Ashworth 1991).

2. LA RENOVACIÓN DE LOS INTE-
RESESPOR EL PATRIMONIO

De todo lo anterior se colige que esa“mi-
sión rescate”de la causapatrimonial lleva asociada
unaconsecuenciafundamentalque es la del disfrute,
el usopúblico. Hoy el patrimoniose ~‘ivede otra ma-
nera, a vecessorprendentementeno tan alejada de
épocaspasadaspreocupadaspor potenciarestosre-
cursosa la luz de muy diversascircustanciaspoliti-
cas.

Si la definición de un bien cultural es histó-
rica, es ahora cuandodebemospreguntarnossobre
las necesidadesque la demandacultural y sobre las
nuevastendenciasreconociblesen los consumosso-
cio-culturales.En la sociedadactuallos bienesde in-
teréscultural y naturalvan másallá de la capacidad
de testimoniary documentar,ya queel recursopatri-
monial se ha convertidoen un elementoactivo de
promociónante las nuevasdemandassocioeconómi-
cas,a travésde agentessociales,agentesde desarro-
lío, planificadoresde proyectosy gestoresde recur-
sos. El turismo y susincentivos aparecencomo una
inmejorableocasiónparaqueel Patrimoniosalgadel
marcode la investigación,y sin olvidar esafaceta,
definay promocioneunoscanalesde difusióne inter-
pretaciónenunaofertacultural integraday participa-
tiva. Deestemodo, la gestiónpatrimonialañadea su
dimensióncultural, la social y la económica,donde
la tutela y la conservaciónse ven favorecidaspor el
uso y disfrute ciudadano,a través de proyectosde
clara rentabilidad,que no soslayenel lógico equili-
brio entreel aprovechamientodel paisajecultural y
la preservaciónde un bien común. Estosplantea-
mientosqueparecenlógicosy razonableshanempe-
zadoa barajarsehacemuypocosaños.

Ahorael monumentocultural y ambientalse
consideraun testimonio, garantede un significado
cultural, a travésdc un disfrutecolectivo. El patrimo-
nio ya no es sólo el transportabley reducible en un
museo,aunquehoy las propuestasde musealización
seande amplio espectro.El esfuerzode la conserva-
ción debemedirseno sólo por su valor cultural sino
por su valor de uso, de maneraquela noción de pa-
trimonio conlíeva una nueva dimensión: el monu-
mentodejade serun hito aisladopara asumirun sig-
nificado común a su entornoespacío-temporal.Hay
muchaspercepcionesdel patrimonioa lo largo de la
trayectoriahistórico-culturaldel concepto,que a su
vez sonconsecuenciade losdistintostipos de planifi-
caciónsocio-política.El Patrimonioes unatarea,una
necesidadsocio-económicay una contribución a la
causasocial que recuperae incorpora a la lectura
presentedel pasadoel significado de la historia re-
mota o inmediata;es un aprendizaje.Por lo tanto se
puedeconsiderarqueva mucho másallá de lo histó-
rico, y tienequever con las formascómo de vivir y
reconocerel pasado,de construirel imaginariocolee-
tixo, y con ello las fonnasde instrumentalizarsu pa-
pel a travésde los distintosmomentoshistóricos.

La írescrv-aciónde los bienespatrimoniales
ha dominadoel panoramalegislativoen Españaen-
tre 1850 y 1960: se tratabade monumentosseleccio-
nadoscon criteriossupuestamenteobjetivos,designa-
dos por los expertos,encargadosde definir el gusto
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público, como los responsablesacadémicosde lo cul-
tural. El conceptodeconservaciónse desarrollaa lo
largo de los 70, ampliándoseel mareode actuación
del monumentoaisladoal conjunto‘e conello a La re-
habilitación ‘e recuperaciónde áreas, a tono cotí los
nuevosusosdel suelo, De los rasgoslíistórico-artisti-
cos del periodoIlustradosepasaa la contribucióndel
patrimonioen el ámbito de la promoción cultural,
hastallegar hoy a la necesidadlógica de integrar lo
natural”, como naturalezatransformaday convertida
en medioambie¡íte.

Pasamosahora a comprobarcómo la Les’
evolucionasegúnel modelode Estadoimperante.Sin
embargo.el entresacarde cada una de las levesartí-
culosreferentesal usoy disfruteciudadanoes denia-
siado farragosoy tanipoco es intenciónde este traba-
jo la definición estrictamentejurídica de la fruición
social de los bienesqueconformannuestropatrimo-
nio, más bien, nos dedicaremosa abordarel tema
desde las declaracionesde intención de las Exposí -

cionesde Motivos ‘e en los Preámbulosde cadauna
de las leyes, para analizarla interpretaciónde las
disposiciones.de acuerdoal marcopolítico e ideoló-
gico a lo largo de más de un siglo, y así, poder leer
entre líneas las necesidadessocialesde consumos
culturales, así como los tipos de audienciascorres-
pondientesa cadaperíodo, que traducenobjetivosy
expectativasen clave de disfrute social. Se trata en
ocasionesde bellísimostextosliterarios, desprovistos
de la asepsiaa la quenosacostuinbrael lenguajeju-
ridico. El recorridocomienzacon los espíritusclási-
cos esteticistas,preocupadossensa estricto por la
protección,hastala forma devivir actualmenteel Pa-
trírnonio, en verdaderocumplimientodel derechoa
la cultura, encardinadocon el resto de derechosso-
ciocconómicosde estaetapapost-modernay post-in-
dustrial.

A lo largo del paseopropuestoseaprecíam-
pidamentecómo en todas estasproclamacionesdes-
taca el interésúnico por la protecciótíy conservación
a travésde [a tutela. de las declancionesde bienes.
de la catalogación,y por las medidaspenalespara los
dañossobreél producidos~pero mus’ poco es lo que
se declaraen tornoal disfrute. A pesarde ello entre-
sacamosen la medidade lo posible las formasen que
hasido reglamentadoy usufructadoel patrimonio. su
uso,goce,contemplación,etc... ‘e conellasel análisis
del interés‘e de los méritosdel valordel legado.

Valoraremosunazona de lechascomprendi-
da entremediadosdel siglo XIX y la ley dc 25 deju-
nio de 1985 dc PHE’. EstemarcodeFineel desarrollo
del usopúblico de los bienesculturales,bien llama-
dos monumentos.antigUedades,obris de arte, edifi-
cios de interés, tesorosartísticos.etc.... a travésde la

evolución histórica de los contextospolítico-ideoló-
gico caníbiantes,

Con el Decretode 20 de Abril de ¡864 que-
danaprobadoslos estatutosde la Academiade Bellas
Artes, encomendadaa la Real de San Fernando
(constituidasobreel modelo francésdesdeépocade
Felipe V, en ¡738), parapromoverel estudioy culti-
yo de las tres noblesartes de la pintura. esculturay

arquitectura,estimulandosu cíercicio y difundiendo
el buen gusto artístico con el ejemplo y la doctrina.
Como podemoscomprobar.en el período ilustrado
naceunagestiónsemipúblicade conservacióny pro-
tecciónde monumentos antiguos2. Ya en 1844 se re-
gula el funcionamientode las ComisionesProvincia-
les de Monumentos3.En su intento de estatalizarla
función de tutela, podemosconsiderarlasanteceden-
tes directosde las Comisionesde Patrimoniohistóri-
co-artísticosurgidasen 1970. y que significaron cl
primer intentode crearunaorganizaciónadministra-
tiva para la protección del patrimonio, suprimidas
más tardepor la Ley de lnstrncciónpúblicade 1857,
Lev Movano. que en su intento de integrar toda la
política educativa x’ artística, dispuso se insertaran
bajoel mandodela Academiade BellasArtesde San
Fernando.A lo largo de todo el XIX se fueron po-
niendoparchesa todoslos gravesproblemasen torno
a la expoliacióndel patrinionio, en una gestióndes-
vertebradade disposicionese intenciones.

Con la declaraciónde la PrimeraRepública
Españolava se perfila el tipo de mirada hacia el pa-
sado,fuerade nostalgias,capazde ayudara construir
un nuevo régimenrenovadore ilustrado’. Las miras
reformistasdc períodoscomoéstesiempreutilizan el
pasadocomo resorte,evitandoasí las paradojasdel
progresismo-historicismo,sobretodo cuandotiempos
pasadosnuncafueron especialmentereformistas,La
lectura respetuosadel pasadoacentúalas necesidades
de cambio,al socairede ateneos,casasdel puebloy
sociedadesrecreativas,prensa.etc... o bien a través
dela colaboraciónentre[a InstituciónLibre de Ense-
ñanza. las organizacionesobrerasy con ellas la Ex-
tensiónUniversitaria.

A partir de las leyesde 1911 y 1915 se em-
piezaa hacerfrente a los abusoscometidoscon nues-
tro patrimonio, aunquelos restosantiguosy los mo-
numentosmás niodernosrío esténllamadosa encon-
trarsebajo unamismalev hasta 1985. Así la Lev de
Excavacionesy AntigUedadesde 7 dejulio dc 1911,
reglamentadapor el Real Decretode 1 de Marzo de
1912. se dirigía principalmentea la regulaciónde las
excavaemnesarqueológicas.sin utilizar significativa-

mente el término Patrimoniosirio el de Antigiieda-
des,definidasmus vagamentecomo “todo lo que el
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homtubre ha podido pt-od¡tcir o crear en la historia cíe
la hat/¡anidadf’. En esesentido el manto íwotector
del Estadoacogetodo, prácticaéstatan positiva co-
moonerosae impracticableparacl erario público. El
Estadocontabacon cl derechoa la intervención,en
la que fue la priníera regulaciónsistemáticacii bie-
neshistóricos,especialmente,tal y comoconstaensu
titulo, para los “mas antiguos”; no quedabanclaras
zonas de compromisoen cuanto a la propiedadde
minaso inmueblesy tampocose decía mucho de la
posicióndel descubridorno propietario, frente al ar-
qucólogoqueproporcionarestosno casuales;con al-
gúií cambiolía estadovigentesetentaaños.

Por supartedebemosa la Lev de Monumen-
tos de marzodc 1915, la introducción, por primera
vez en España.del conceptode declaraciónsegúnel
modelo francésy puedeserconsideradacomo antece-
denteinmediatodel DecretoLey de 1926 ‘e la Le de
1933. Su aportaciónniavor fue la respuestaa la ini-
penosanecesidadde definir los procesosde cataloga-
ción de monumentosarquitectónicosartísticos. Para
estimarlosde utilidad pública, los bienesdebíanser
declaradoscomo tales; era preciso.por lo tanto,con-
tar con el consentimientodel titular. Una ~‘ezdecla-
rados.yen su caso.cedidosal liso y disfrute, preci-
sabandar respuestaal seguimientode las prescrip-
cionesproteccionistas,a cargode las Academiasde
la Historia ‘e Bellas Artesde San Ferííando,así como
la Juntade ConstruccionesCiviles del Ministerio de
InstrucciónPública.

El DecretoLev dc 9 de Agostode 1926 iii-
forma sobre la nuevaconstníccióndel conceptolegal
de patrimonio “. ..v cuantos eletmtemitos m’esulten Comi-
sustanciales com los edificios...”. La Lev tratade de-
dicarunaatenciónmásse~’eraa la proteccióndel te-
soro atrtístico-histórico.reconociendoen el prcárií-
bulo quepoco es lo que se lía hechocon eficacia cii
estesentidoen las legislacioiíesanteriores.Aumenta
las prohibicionesen materiade exportación.Impone
asimismoel debera los propietariosde mantenersus
bieness’ deconsultara la administraciónpreviamen-
te a cualquierintervención,aunqueno pre~’é todavía
ninguna disposiciónen relación a la circulación de
los bienes.Sin embargo.estedecretofue por muchos
añosuna excepción,frente a la concepcióngenerali-
zadade eíítenderel Patrimonioconio un conjunto de
bienesquegozabande un i’alor=interésespecíficoy

no de un valor=iiíteréspúblico, hasta 1985. El go-
bierno de Primo de Rivera estuvo mus’ preocupado
por evitar degradaciones:proteccióny conservación
de los monumentosdignosde preservaciónpor razo-
nesde “arte ‘e cultura”, como constaen las intencio-
nesdel reconocidoentoncescomo el Tesoroartístico
arqueológiconacional. Lo más interesaiíteahora es

destacarel interés por procurar que cl Patrimonio
fuera adníiradopor propios y extraños.de manera
que Españaestuviera en condicionesde mostrarsu
cultura. Ial ‘e como apareceen el Preámbulo.Otra
medidanovedosaes la imbricacióíí lógica coíí la le-
gislaciónurbanística,lazo queno siemprese mantu-
yo. Se precisa la intervencióíí “directa ~‘ eficaz del
Estado’ tambiéncii educacióny cultura5.compromi-
so éste de caráctersocial y político6. El servicioa la
cultura es atribución esencialdel Estado.segúnco-
rroboraránlos artículosdela constituciónde 1931.

El primer bienio de la SegundaRepública
española(1931-1936)fue culturalmentemu;’ activo Y

susdesigniossc ligan a la políticadel Freíítc Popular
(1936). Se transmiteuíía imageii del Estadoeduca-
dor. cuyaprincipal acti~’idad fue reconvenir‘e crear
institucioneseducativo-culturales’.Reforma ésta de
progreso.eíí manosde la burguesíaliberal democrá-
tica y progresista.coiistituida por políticos, intelee—
tuales.profesores.escritores‘e profesionalesliberales.
Espíritupor tanto de coííciliación de intereses,tole-
ranciay transigenciaa fo largo del primerbienio, en
un intentode legitimarsecomo Ley definitivamente
distintaal régimendictatorial ‘e nionárquico.Coinci-
dió con un momento de crisis ecoíiómica. afectado
por una piráníide demográficaque no dejabade atí-
mentarsu base.Eíí la exposiciónde motivos del de-
cretodel 22 de mayodc 1931 se consagrael demecho
del pueblo español crí disfrui’e de las obras de arte y

de cttltmtma legadas pe>m el pasado: el valor de esos
bienes,cii deflniti~’a. se ha establecidopor la admira-
ción ‘e estimaciónpopulares.sin perderde ~‘istala
necesidadde protegere incrementaresasobras,junto
a medidascontra la circulacióndescontrolada.El de-
cretoalude directamenteal propósitode sacar a la
luzpública los bienesocultoso poco conocidos,s’ la
segunda,‘e más importante,esencauzarla conciencia
pública para quese depositenlos bienesen museos.
aunqueseanpropiedadde personasrisicasy juridicas
pri~’adas8. A tra~’ésde la Constitucióííde 1931 el po-
der de las Cortesquedareforzadoante la necesidad
de hilvanar la nueva forma política del poder laico.

El Gobierno debía formar cl Patrimonio de
la República‘e paraello creó un Coíísejode Adníinis-
tración comoorganismoautónomo.Los bienesse de-
bian asociarahora con tina nuevafinalidad, a tenor
dc las filosoflasconqueoperabanlos nuevospartidos
políticos en el poder. Como íiovedad señala la ley la
l)osibil¡dad de usar estos bienes con fines turísti-
cas. EJ patrimonio queda con personalidad jurídica
plena. con presupuestopropio y bajo la inspección
del Ministerio de Hacienda.Deíítrodelas actividades
del Consejo (art, 19) destacanla pedagogía,bellas
artes. agricultura, montes,caminos,arquitectura,sa-
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nidad,biología, turismoy obrera9.
La Lev de 13 de mayo de 1933 es la más

completa en relación a la defensadel Patrimonio
histórico-artístico,conocidacomo la Lev dcl Tesoro
artístico. Con esta ley las intencionesde Fernández
de los Ríos puededecirsequecontinuaronvigentes
durante50 años.Vienea completaren partea algu-
nasdisposicionesde la Ley de 1911. Aseguróla tute-
la a todo ¡oquehubieseperduradomásde lOo años~’
aumentóla proteccióna los sitios pintorescosY a los
complejosurbanos.Como novedadel art. 9 dcfiííe la
necesidadde ser respetuososen las restauraciones.
RepresentaestaLey la culminaciónde la laborrepu-
blicana en la protección del Patrimonio: defensa,
conservación y acrecentamiento. Sus prescripcio-
nes se extendianpor “cuantos inmuebles ~vobjetos
rnueb les (le interés artistico, arqucologico, paleonto-
lógico e histórico h¿iva en IiI~paña”10.

En la exposiciónde Motivos del provectode
Ley aparecerecogidoel derechoque tiene la colecti-
vidad al disfrutede las obrasde arte ‘e de cultura le-
gadaspor el pasado. La lev fundamentaque estos
bienes son obra de la historia nacional,son el re-
sultadode un alma colectiva,productode la sedi-
mentaciónpaulatinadel pasodel tiempo. Son tesoro
espiritual,inalienable;el Estadoprotegeel tesoroso-
bre el que únicamentetiene derechola colectividad.
Ya se hablade patrimonio,exceptuandolas obrasde
autorescontemporáneos.La lev conteníplala crea-
ción de unaSecciónde difusión de la cultura aflís-
tica que tendrápor níisión propagarel conocimiento
de la culturaentreel pueblo, los escolaress’ los estu-
diantes,por medio de cursos,conferenciasy publica-
ciones,a tra;’ésde unaorganizacióndirectao biende
unasubvención.En cuantoa las medidaseducativas.
esprecisotenerencuentaa las MisionesPedagógicas
(sobretodo en la formación artística), al Museo Pe-
dagógicoNacional,al Museo Ambulante,al fomento
de excursionesy coloniasa lugarescon valoresartís-
ticoso paisajísticos.y en generala la organizaciónde
explicacionesy comentariossobre materiasde Patri-
monio desde¡a misma escuelaprimaria”. El regla-
mento de la Ley del 33 se dietaen 1936 y puedede-
cirsequepermanecióvigentehasta¡985, aunquedu-
ranteel períodofranquistase utiliza conuna filosofia
propia.

Durantela GuerraCivil se crea cl denomi-
nado Ministerio de EducaciónNacional ‘e la cultura
se difumina dentro del mareo de la educación.La
Ley de 30 enero 1938, en su artículo 130 definía los
servicios comprendidosen dicho ministerio: ense-
ñanzasuperiory media; primera enseñanza:ense-
ñanzaprofesionaly técnica y bellasartes.La educa-
ción fue confiadaa loshombresde Acción Española,

discípulosde MenéndezPelayo ‘e favorecedoresde
los interesesde la Iglesia, mientrasque los falangis-
tas pasabana controlarprensa,ciney propaganda.El
término de EducaciónNacionalera rasgocomún en
uíía Europaque por la décadade los 30 a contaba
con niuchas evidencias de carácter marcadamente
nacionalista.El Estado.como servicio público ‘e so-
cial, asumíala fuííción de formar a jóvenesgenera-
ciones(Alted Vigil 1984: 34)12

Por un lado la educacióiím3.como prestación
de servicio social, por otro las grandesinstituciones
culturales,al serviciode la patria,unidoal desarrollo
de los mediosde coniunicación,facilitaron la labor
de adoctrinamientoa la Jefaturadel Estadoa través
del valor cultura> nacional, la Falange,la SecciónFe-
níenina,el SEU. la aJE,los teleclubes,queseconsti-
luyeroncomo los animadoressocioculturalesdel Ré-
gimeíí (FernándezPrado 1991: 100).

No era fácil conservaren tiemposde guerra.
másbien es hacercausaimposible;encualquiercaso,
la concienciade uno ‘e otro bandocontrolóla protec-
ción del Patrimonio Histórico Artístico desdemuy
distintasperspectivas‘e sometiéndosea críticas radi-
cales(las unasdelas otras),a travésdelos mediosde
propaganda.A pesardc todo intentaron conservar.
protegerlo que pudieronde ambosbandos.Durante
el período franquista las declaracioneslegislativas
fueron muy escasas;’en temade patrimonioresulta-
ron de importanciasecundariatm4.

Duranteel primergobiernodeFranco,la re-
etiperación‘e defensadel Patrimonioquedabanges-
tionadaspor la JefaturaNacional de Bellas Artes y
Archivos. Bibliotecas ‘e RegistroGeneralde la Pro-
piedadIntelectual.El decretode 22 de Abril dc 1938
creabael Serviciode Defensadel PatrimonioHistóri-
co Español,en dependenciadirecta de la Jefatura.
Pedro Muguruza ‘e el Marquésde Lozo a elaboraron
un proyectode Lev entre los mesesde septiembrey
octubrede 1938.Quizá la nota máscaracterísticadel
periodo, respectoa lo que aquí se trata, sea la cre-
cientedispersiónde competenciasentre los diversos
ministerios,Quizáseconcentródemasiadoen aspec-
tos histórico-artísticos,descuidandotodos los demás
patrimonios.peíídientesde normati;’aspor entregas.
El provectosiemprequedóen provecto.La Dirección
Generalde RegionesDevastadasy la Dirección Ge-
ííeral dc Arquitectura actuaron completamenteal
margelíde la de Bellas Artes, Protección,recupera-
ción, vigilancia y limpieza fueron las facetasmás
atendidasen la necesariarecuperacióny conserva-
ción del Patrimoííio.

Necesariamcntela propagandatm’fue uno de
los aspectosquemás interesóal régimen:habíaque
trasmitir las formasde celo por lo destruido,frente a
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una gestiónrepublicana,quegozabade un reconoci-
do prestigio internacional,por cómo losrepublicanos
cuidaban las representacionesculturalesacechadas
por la contienda.ParaMuguruza lo importantefiw
comunicarlo quese hacia; la propagandaerala alia-
da en la legitimación de las acciones para ambos
batidos.La paradojaes quequedabaen ruinasla pro-
pia cultura. Y asi, se distanciabanresponsabilidades
atribuyéndoselasal otro bando; ésto es lo que ocu-
rrió: por un ladolas criticasa las HordasMarxistasy
por otro losdirigentesrepublicanosparapetadosen la
ideadela participaciónciudadana,dirigida a un pue-
blo mísero peroávido de cultura, gustosode un dis-
frute que le habíasidovedadodurantedécadasy dé-
cadas’t

La administracióncultural duranteel fran-
quismo estuvo reguladaen tres Ministerios: Educa-
ción (patrimonioe institucionesculturalesde peso),
el de Información ir Turismo, a travésde los medios
de comunicación~ espectáculosy de los programas
deextensióncultural como los FestivalesdeEspaña‘e

en tercer lugar por la Secretariadel Movimiento-
ObraSindicalde Educacióny Descanso,dependiente
del Ministerio deTrabajo. El problemaes quenunca
hubounaplanificaciónconjunta.

Durante el Ministerio de Ruíz-Giménez
(1951-56)se llevó a caboel plan de construcciónde
lasCasasde Cultura.cuyafunción en la mavoriade
los casosfue albergarunabiblioteca pública, que se
complementaría,en un desarrollobastantedesigual,
con programasde eNtensióncultural. Frentea estas
tímidas reformas,en 1951 también se creael Minis-
teno de Informacióny Turismocon unatajantey se-
vera planificación sin concesiones,al menoshastala
llegadaal ministerio de Fraga Iribarne en 1962. Al
final todo seredujo a llegaral puebloa travésde¡nc-
dios controladospara difundir los grandesvalores
espirituales de la Nación.

CuandoenEspañase estánestableciendolas
instruccionesde 1964 paraplanesde operatividadde
los conjuntoshistórico-artísticos,así como las facul-
tadesurbanísticasde la administraciónde las Bellas
Artes, en Italia aparecenlos primeros documentos
preliminaresde la llamadaComisión Franceschini.
Entresusinteresesaparecela definiciónde “testimo-
nianza storica”. como conjunto debienesqueconstí-
tuven los documentosde la historia de la civilización,
en su contextoambiental,en un momentoen el que
los políticos son conscientesde que los ciudadanos
no estánsensibilizadossuficientementeantelos pro-
blemas de deterioro, poco preparadospara otorgar
valor por no sentir como el deberde protecciónes
responsabilidadde toda la ciudadanía, sobre todo
cuandolas medidaspunitivas eranvividas como un

momentode desconfianza,en vez de contemplarlas
conio la consecuciónde unagarantia.El bien objeto
de tutela aumentabael interés ‘e el conocimiento.
Aparecela nuevanoción de “bien cultural aunbien-
tal” y se abordala defensade los centroshistóricos,
definición éstamuy similar a la de nuestraLey de
1985. Interesaresaltarel capítulo dedicadoa la edu-
cación y sensibilizaciónde los ciudadanosen el res-
petoa los bienes,en la tercerapartede la Ley.

El 1977 se crea el Ministerio de Cultura,
con la finalidad entreotrasde“excitar las iniciativas
ciudadanas y de amparar las manijéstaciones cultu-
míes populares”, incluyendola Dirección Generalde
Patrimonio Artístico y Cultural, que dependíade
Educación.Habíaque atraera [os intelectualescon-
trarios al régimen anterior. Según la Constitución
Españolade 1978, los poderespúblicostienenel de-
ber de fomentar entre los ciudadanosaquello que
tiendaal enriquecimientodesu sensibilidad,(Alonso
Ibáñez1992: 43). se debensatisfacerlas necesidades
culturales. Lo caraeteristicodel Patrimoniono está
tantoen el vatorartístico,históricoo cultural sino en
la función social quedebencumplir, un destinopú-
blico, su promociónsocial. Los bienesadquierenva-
br social por suuso. El disfrutecolectivode nuestro
Patrimoniono essólo un elementoconfiguradorde la
naturalezajurídica de los bienes(como ocurreen el
casoitaliano),sino queademáses un derechofunda-
níental.En cuantoal acceso‘e la participacióndesta-
canlos arts.44 y 9.2 estableciendoderechoscultura-
les muy en la línea de declaraciónde los derechos
humanos.

Hacediez añosseestablecíaque:
“El Patrimonio Histórico español es una riqueza
colectiva que contiene las expresiones más dig-
nos cíe aprecio en la apa//ación histórica de las
españoles a la cultura universal. Su valor lo pro-
porciona la estima que, como elemento de identi-
dad cultural, ,nerece a la sensibilidad de los ci,¡-
dadanos. Porque los bienes que lo integran se
han convertido en patrinwn ¡ales debido exclusi-
i’amenlt a la acción social que c¡.¿mplen, directa-
/1/ente derivada del aprecio con que los mismos
ciudadanos los han ido revalorizando.

En consecuencia, y como objetivo último, la
Lev no busca sino el acceso a los bienes que
constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas
las /nedidas de protección y fomento que la Lev
establece sólo cobra,z sentido si, al final, condu-
cen a Q)/C un numero coda vez mayor de ciudada-
nos pueda contemplar y disfrutar las obras que
son herencia cíe la capacidad colectiva de un
pueblo. Po>-que en un Estado democrático todos
los bienes deben estar adecuadamentepuestos al
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servicio de la colectividad en el convencimiento
de que con su disfrute se facilita el acceso a la
cultu,-a, y que ésta, en definitiva, es camino hacia
la libertadde lospueblos” (LPHE 1985).

Ante tamañadeclaraciónhemosde deFinir
por qué interesael disfrutey paraello es precisopo-
ner atenciónsobreel proyectode transformaciónde
la sociedadespañolay la preocupaciónpor legislar la
proteccióndel patrimoniocultural. La ley hacejurí-
dicamenteoperativoel valorcultural, de maneraque
el coííceptopatrimoniotiene un caráctermetajuridi-
co. que se utiliza para aludir a la riquezacolectiva
de los ciudadanos,i’ a las expresionesmas dignas
de aprecio... cualquiera que sea su régimenjurídico
y su titularidad (BassolsComa >987: 86). Los juris-
tas achacanmucha metáforaal concepto(Ivtendizá-
bal Allende 1986: 1242). En cualquier casoel Patri-
monio sólo asumesignificado público a travésde la
integraciónde losbienesque lo constituyenenel Pa-
trimonioHistórico. va que lo que se incoaquedane-
cesariamenteadscritoa la utilidad cultural: utilidad
cultural y patrimonialse unen.de maneraque la uti-
lidad se objetiviza.El Estadoapoyarála creaciónde
serviciosculturalespúblicoscomo forma de supervi-
venciaespecialmentedela creaciónartística.

El sectorpúblico tenía querecuperarsu le-
gitimidad social. Los idealesprogresistas.transfor-
madores,creanun clima de preocupacióncultural en
un momeíítode proyectode transformaciónpolítica ‘e

con ello social,con la concienciadc apoyoa un Esta-
do que se quieremodernizara través de todas sus
manifestaciones.El ministro .1, Solanaaludíaa Amé-
rico Castro a partir de la concepcióndel patrinionio
como expresiónde la concienciacolectivadeun pue-
blo, cuandola energíaintelectualdebíaimpulsar las
aspiraciónesdemocráticas.

Se tratade unalev de identidadcultural que
proponebienesde disfrute garantizado. Se definen
los bienesculturalesa la italiana: testimoniosmate-
riales que son expresiónde un valor cultural, cuyo
interésvienedadopor su utilidad pública,y derivade
la importanciaconio testinmonio histórico, objeto de
estinía‘e al mismotiempodedisírute.por partedeun
público quelo respeta.Su distintivo no es supropie-
dad sino su uso. Fue unaconcepción.en pate,a lo
Gianninitm7.

A los poderespúblicos les sigue correspon-
diendo la mncióncivilizadora. Lo quesi es cierto es
queen estaley no figuraun conceptointegralde Pa-
trimonio, ni por el objeto o materiasa proteger,ni
por cl tipo deaccionesa desarrollarsegúnse estable-
ció en las comparecenciasparlamentarias.Se tratade
unadet’cnsamuseisticadel Patrimoniohistórico,co-
mo tina suma de elementos,a basede declaraciones

singulares.La proteccióndebeseruna tareacoordi-
nadacon otros ministerios,al igual quesu disfrute.
en el mareodela ordenacióndel territorio, en lo edu-
cativo, en lo técnico, en lo fiscal. productivo, turísti-
co y medioambiental.La atísenciadecooperacióntie-
nc como consecuenciaevidente,no tanto la duplica-
ción de normativas,sino el desconocimientode los
planesde actuación de cada competenciasectorial.
Fue tachadade ley de partido. demasiadopartidista
para una responsabilidadamplia y plural. Con diez
añosde distanciahistóricaa la lev, ‘e segúnel pulso
necesariamenterenovado de los consumosactuales.
carece lógicamentedc algunospuntospor contem-
pIar, en cuantoa la emergenciaactualdc las posibili-
dadesde la iniciativa privada. Perose establecende-
claracionesclavessobresu predisposiciónal derecho
a la cultura. Es claro el deber del poder público cmi
materiade conservación,cualquieraque sea la pro-
piedadde los bienes.El art. 44 tutela cl accesoa la
cultura, derechoéste relativo a los instrumentosque
hacenposibleel disfníte de ésta comoderechosocial.
Los bienes cumplen una función de socialidad en
tanto en cuantocumplen una función de naturaleza
social y cultural. El interésresultadelimitado por la
previsiónde suscalificativosa saber:artístico, técni-
co. científico,arqueológico,etc.., Se incluyen los bie-
nes etnográficoscomo expresiónrelevantede la cul-
tura tradicional, no recogidospor ejemploen los tex-
tos franceschini,

El término patrimonio se extiendeconcep-
tualmenteal campodel conocimientoy de la activi-
dad; lostienespaúimonialesno sonsólo testimonios
materiales,en función de tina singular proteccióno
tutela.o de susingularrelevancia.Los bieneshistóri-
co-artísticosde titularidad pública sonbienesde do-
minio público.

Como hemos podido comprobaren la les’
falta tina concepciónglobalizadorade todas las nía-
nifestacionesdel Patrimonio ‘e por lo tanto,a la luz
de las circunstanciasactuales:una carenciasobresu
trascendenciacomo recursocultural, naturaly econó-
mico. Es sin embargoel ejeniplo másclaro de como
unaLey puedeflexibilizar eí disfruteciudadanode
los bienes sobre todo cuando está en manos de
padiculares. dato éste no suficientemente resuelto
en levesanteriores.

3. ECONOMIA DEL PATRIMONIO

Ya sabemosque la cultura producebienesy
servicios de relevanciaeconómica,sin embargoel
conceptode cerniomiadcl patrimonio se refiere a la
relación de eficiencia-eficaciadel sistema público-



PARA UNA ECONOMÍA DEL PATRIMONIO 269

privadoa la horade analizarel significadoeconómi-
co de los comportamientosculturales. En cualquier
caso, la produccióncultural no puedeestarsólo ins-
piradaen los modelosde mercado.La eficiencia,co-
mo mínímízadorade costos,y la eficacia, como con-
secuciónde los resultadosen el sectorpatrimonial,
van másallá del beneficio monetario. Hay medidas
cualitativasque estimar,a tenorde no correrel ries-
go de unapérdidade rigor en el mensaje,en la cali-
daddel producto(programa,visita, actividad...)o en
el deteriorodel recurso,que se caracterizapor no po-
derser consumidoni renovado,sino de ser usadoy
disfrutadosobretodocolectivamente,en un momento
en el que la economíadebeafrontarlos problemasde
la sociedadpost-industrial.

Hoy el territorio es el contexto necesariode
referenciapara un biencultural, haciendomáscom-
plejas las implicacioneseconómicasde éste. No po-
demoshablarentoncesde unagranantítesis,por un
lado el patrimoniocultural quepresentala utilidad
económicaderivadade la recuperaciónde los bienes
degradados,frente a un patrimonionatural interesa-
do por la defensadel medio ambiente.ya queenam-
boscasosel esfuerzode conservacióndebesermedi-
do no sólo sobresu valor cultural sino sobreel valor
de uso, másallá de la mínimaunidadcultural (nivel
objetual)t

La economíadel patrimoniocomportael pa-
so del análisisfinanciero(útil parael momentode la
conservaciónsensu stricto) al análisis económico(in-
teresado por aumentarel bienestarsocial a travésde
una más racional atribución de los recursos),y más
allá, a un análisisintegrado(necesariopara la fasede
planificación y proyectaciónde las intervencionesen
patrimonio, en la definición de prioridades, etc..,);
desdeesta perspectivano bastacon la necesidadde
definir los términosdel valor de uso(privado o so-
cia», ni sólo el valor de cambio de los bienes,sino
establecerla convenienciaeconómicade unaconser-
vación integrada.Una cosaes ocuparsede los aspec-
tos económicosde la conservaciónde losbienescul-
turalesy otra muy distinta es que la conservación
puedatenerfines sólo económicos.Deestamanerala
econonííapolítica y la política económicadebenser
ínstnunentosal serviciode la programaciónculttiral
y no al contrario.En la medidaen que la conserva-
ción sea precedidade un análisis económico, de
acuerdoa las posibilidadesfinancierasy de las consi-
guientescapacidadesde conservación.y se continúe
con un razonamientotambiénde los resultadoseco-
nómicos,el fin que se proponeno es sólo económico,
entendiendocomo es lógico que los efectoseconómi-
cos son unaconsecuenciapositivade la actividadde
uso.La coilservacióntieneun significadoeconómico,

tantopor los gastosquecomporta.como por la fuente
de riquezaen la quepuedeconvertirse.en la medida
en queno reinventao no embalsamala realidadhis-
rórico-artistica-cultural.Se trata más bien de instru-
mentalizarel patrimoniode forma cautelosa;de no
serasí, puedederivar en vulgarizacionesa travésde
formasdeconsumismoo mercantilizacióncultural.

La segundaley de la termodinámica,la en-
tropía, nospuedeayudara entenderla posiciónac-
tual de los recursospatrimoniales,en un espaciode
fricción entrecl usoy el consumo,como recordatorio
a las condicionesde respetoque debenredefinir el
sentidodel patrimonioparasalvaguardarsu diversi-
dad, al persuadirde la fragilidad de los bienes.El
ecologismo catastróficoo la ética monumentalista,
como finesen sí mismos,o sostenidospor la élite in-
telectual, se reducena un esquemaclásicoenla defi-
nición de bien cultural. Falta en esos extremosla
contemplaciónde la función social ‘e económica,que
define la utilidad pública de los bienes, implícita en
un consumo~‘ unaproducciónparticularmenteorien-
tadaal aumentodel bienestarsocio-económicopriva-
do ‘e colectivo. La entropía nos sirve para poder
afrontarel tema que tratamoscomo una nuevapro-
blemática,sin embargoestamosmuy lejos de poder
cubrir con este trabajoel espaciocientifico, compe-
tenciade fisicos especialistas.El recientedesarrollo
dela teoríadelas fluctuacionesdemuestracomopue-
de determinarseuna auto-organizaciónde los siste-
mas que no estánen equilibrio, conduciendoa un
nuevotipo de orden(Prigogine 1979), ya que la en-
tropía advierte del grado de desordende un sistema.
Principal en la producciónde entropíaes su identifi-
cacióncoíí procesosirreversibles.Estamosenun pro-
cesode creaciónquedebeconducirsenecesariamente
a travésde entropíanegativa,que impone los límites
fisicos en los que el hombreestá obligadoa actuar.
Hoy la ley vienea anularo redimensionarel concep-
to de historia como un progresoininterrumpido.Los
bienesculturalespuedenconstituirsecomo elementos
que reduzcanal mínimo la transformación,el inter-
cambio‘e la energía,o lo queeslo mismo,parax’alo-
rar, protejer‘e disfrutardelos bienesculturalessene-
cesitauna sociedadbasadaen un baja entropía. En
estecontexto la educacióncontribuyea potenciarla
necesidady contribución social a la planificación.
Por ello la pura y simple conservacióndel Patrimo-
nio es una utopia antihistórica.anticientifica ‘y anti-
económica.La conservaciónintegraldebebasarseen
un procesocomplejo y estratificadode innovación.
seleccióííy transmisiónde lo quese perpetúa,acorde
con el aníbientesocio-cultural,que es el que define
los objetivosde la salvaguarda.

Por lo tanto, los recursospatrimonialesco-
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mo bieneseconómicosson útiles, conllevanun costo
y se presentancomo los únicos-irreproducibles-in-
fungibles.de escasezrelativa, cadatino enun contex-
to socio-politico institucional,en un continuocambio.

Cuandolos dañospuedenserentendidosco-
mo disvaloresde usosocial,la planificación,gestión
y disfruteconformanun procesoeconómicoaltamen-
te entrópico.

Los bienesculturalesposeentodoslos requi-
sitos económicosde las mercancías,en cuantoobje-
tos de disfrute, y ademáspresentanlascaracterísticas
de lo público. El valor deusosocial vienea satisfacer
también a las necesidadesindividualesy superalas
leesdel beneficioquegobiernanen mercadocapita-
lista. El valor de usosocial supera,perono anula,ni
el valordel mercadoni el valordel usoprivado’9.

4. LAS NECESIDADES DE COORDI-
NACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS

A la luz de todos estosantecedentesdebe-
mosreplantearla relación entreestado,sociedadci-
vil y mercado.Hayquever cuál es la finalidadperse-
guida así como los valoresy paradigmasquedomi-
nan nuestrasociedadcontemporánea,como son efi-
ciencia,mercadoy cooperaciónentrelos sectoresim-
plicados.

A lo largode un siglo la mayoríade las ma-
nifestacionesculturaleshan pasadoal ámbito mer-
cantil (consumomediatizadopor los mediosde co-
municación y las industriasde la cultura). En este
contexto lo que justiflque la intervenciónguberna-
mentalen la culturano ha de ser la competenciacon
la iniciativa mercantil,sino la capacidadde fomentar
ofertas singulares,participativas,que favorezcanla
diversidad,siemprey cuandose tengaen cuentaque
al objetivar la toma de decisionesdebeevaluarsela
rentabilidadcultural, económicay social.

Las políticasculturalesse venabocadasa fa-
vorecerlos desarrollosde las identidadeslocales, La
descentralizaciónde competenciaslleva en ocasiones
sóloa preservarminúsculaslegitimidadesy con ello,
en ocasiones,se festivalizala culturapromocionando
la imagenmuyartificial paralos quevienende fuera.

Las políticasculturalesrespectoal territorio
han tenido tresetapas:en 1950 se promueveunadi-
fusión horizontal para equilibrar territorialmentela
oferta cultural. Entre los años 60/70 se desarrollan
modelossociológicosy pedagógicosapegadosa los
movimientosde educaciónpopular. de forma que la
aparición de la acciónsocio-culturalgenerauna cul-
tura de barrios quecierra la comunicacióninterrela-
cional. En los 80 la cultura y el territorio sevan po-

niendo al serviciodel desarrolloeconómicoy la apa-
rición posteriordeun mercadoparael ocio ‘e el tiem-
po libre da tina nuevadimensiónal fenómenot.

La intervenciónpúblicaen las políticassec-
torialestiene una incidencia importanteen los hábi-
tos del ocio, perofalta una reflexión global de su in-
tencionalidad.Ahoraestamosantela disvuíítivade si
las competenciasen cultura deben ser territoriales
másquesociales;quizáy necesariamentenosatreva-
mosa responderqueunacombinaciónde ambasdos.
La administraciónmuchasvecesnos ha acostumbra-
do a íío cuníplir su parte:ciertas rorínasdeconsumo
cultural se ha silenciadoo no se ha investigadoa fon-
do los presupuestos,ni seha valoradoel gradode sa-
tisfacción de los serviciospúblicos. etc... ademásde
la proclive disposiciónpolítica dc aumentarel gasto
público en culturaa la hora de hacercampaña.No
hay una visión de conjunto. porqueno interesanlas
planificacionesculturalesa largoplazo.

Si el sectorpúblico no marcabien las reglas
del juego puedecorrerel riesgode no darrespuestas
culturalessatisfactoriasa los ciudadanos.‘e dejarasí
pista libre a las expectativaspuramentemercantilis-
tas quepodríandesvirtuaren partelos mensajes:por
ello, la lógica de mercadoy lo público deben cono-
cerse‘y examinarseentreellas.

Los programaseuropeosdan la pauta a la
cooperación,en un nuevoconceptode riquezade las
naciones.Europatieneventajacomparativade haber
coleccionadolos restosde muchasculturas.Quizáse
deberíacrearun espaciopara la reflexión ‘e definir
muybien la nuevadeontología.

Despuésde todo este recorridoparececlaro
queante las nuevasformasde disfrute de nuestropa-
trimnonio. es insuficientela planificación sobretodo
el mareodeontológicoenel quese debedesarrollarla
futura gestión de los recursospatrimoniales.En la
actualidadla administraciónestá obligada a respon-
der a los interesescolectivosa travésde contratos-
programapara la gestión cultural mixta, mediante
los cualesel sectorpúblicoy privadodebenrepartirse
funciones: administrar presupuestospero también
agilizar los recursosy acabarcon las declaraciones
dc intenciones.El nuevomarcodc cooperaciónsurge
cuandoel Estadodel bienestarestáen crisis ideológi-
ca y financiera. evolucionandoahorahaciael Estado
relacional. Quizá la Administraciómí Central va no
quiereser sólo protectora‘e garante.ni el privado
quiereseguir siendo sólo mecenas.Entre todos los
agentesquecomponenel circuitodeproduccióne in-
tercambiode los bienesculturales(institucionescul-
turales,sectorprivadoy público, creadores,especta-
dores-visitantes,etc...), se crea hoy por hoy unaasi-
metría en la distribución de información, y por ello
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se pierde la posibilidad de operary controlar ese
mundodeunaformaeficaz.

El gestorpatrimonial tendráque familiarí-
zarsecon la evolucióndemográfica,el tejido empre-
sarial y las consecuenciasde los modeloseconómi-
cos, la cualificación de los recursoshumanos, los
obstáculosculturalesal desarrollo,la satisfacciónde
lospúblicosvisitantesy de los residentes,de manera
quesobreutilizandolos recursoshumanosse contri-
buya a infrautilizar los histórico-naturales,como for-

ma de contribuir a la causapatrimonial frente a la
entropía.

Laspautaspararepensarlas nuevasposibili-
dadesen la gestión de los recursos culturales las
aprendía descifrarcon la ayudade Manolo. Su tra-
bajo en el mundo del Patrimoniopersuadeparamu-
chastareasfuturas. Desdeaquí mi mássinceroreco-
nocimientoa sulabor.

NOTAS

• Vamos a tener en cuenta: el Preámbulo del Decreto de i6 de no-
viembre de 1873, poco después de la proclamación de la Primera Re-
pública Española. LaLev de Excavaciones de 1911. La Ley de Mo-
numentos de 19l5. El Real Decreto Ley de 9 de Agosto de l926. La
Constitución Republicana de 1931. La Ley Republicana de 13 de
Nlayo de 1933. La Constitución de 1978 y la Ley de Patrimonio ¡lis-
tórico Español de 1985.
2Por vez primera se recoge en la Novisinsa Recopilación, en la época

de Carlos IV (Ley V Titulo XX, Libro VIII), la definición de monu-
mento antiguo. El concepto es un fondo de saco relleno de un batibu-
tillo dc vcstigios sin ningún tipo de clasificación, a saber: estatuas,

bustos, bajorrelieves, templos, sepulcros, teatros, anliteatros, circos,
naumaquias, palestras, baños, calzadas, cansinos, acueductos, lápidas.
mosaicos, monedas, camafeos, trozos de arquitectura, sistros, liras,
aspersorios, vasos, trípodes, arcos, flechas, escudos, balanzas, pesas,
relojes solares, collares, coronas, toda suerte de utensilios, instrumen-
tos de artes liberales y mecánicas y cualesquiera cosas aún desconoci-
das, reputadas por antiguas, ya sean púnicas, romanas, cristianas, ya
godas, árabes y de la baja edad.

Las primeras huellas en el control, inspección e inventario de los
monumentos antiguos pueden rastrearse en la Cédula de Carlos IV de
26 de Mayo de 1802, que sirve de modelo a toda la legislación poste-
rior.

El pasado debia integrarse. no negarse, según el pensamiento orte-
gulano.

En su ari, 7 se considera de utilidad pública la conservación. prolee-
ción y cusiodia de los monumentos, así como la derensa del carácter
típico y tradicional de pueblos o ciudades. Hubo que esperar después
muchos años para que estas prerrogativas fueran ~aIoradasy aborda-
das realmente por la ley.

6 La Real Orden de 28 de Noviembre dc 1929 estableció el régimen

de visita gratuita a los museos, monumentos nacionales, centros anis-
ticos e históricos, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, a enseñantes, investigadores y alun,nos.

La Constitución de 1931 probablemente estuvo influenciada por la
Constitución de Weimar, como definidora del papel del Estado-edu-
cador, obligado por el Plan Nacional de Cultura. La cultura es un de-
recho constitucional, con entidad en si misma.

En el articulo 45 de la Constitución de 1931 se hace hincapié, cuno-
sidad ésta sin precedente en la jurisprudencia moderna, en la protec-
ción por parte del Estado de los lugares de notable belleza natumi
además de por su reconocido valor histórico o artístico.

• El 13 de Juuiio de 1932 se aprueba el Reglamento Provisional para
la explotación y gobierno de los bienes de la República. Lo más sig-
nificativo es que el 2 1 de Julio de ese mismo ano el Consejo de Mi-
nistros autoriza la creación de un comité de enlace entre el Consejo de
Admiu,istración de Patrimonio y el Patronato Nacional de Turismo.
con objeto de unificar la intensificación y difusión de la propaganda,
dentro del territorio nacional y en el extranjero de edificios y luga-
res..., etc...

Se establecieron las téenicas de declaración formal de monumento
histórico-artistico a través de la incoacción del expediente de declara-
ción como medida cautelar de protección. Poco a poco se va amplian-
do el ámbito de protección del Patrimonio.

En el Decreto de 14 de enero de 1932 se crea el Centro de Estudios
Históricos, ante el necesario conocimiento de las fuentes de la patria,
que constituyen el propio ser histórico español. El material bibliográ-
lico tanibién recibe el nombre de monumento.

u Siguiendo esta pauta en 1929 Mussolini cambia de nombre al Mi-

nisiero della Pubblica Insímuzione por la de Ministerio de la Educa-
ción Nacional, mimesis es el caso francés en junio de 1932, en Ale-
manía en enero de 1934, en Portugal en abril de 1936; en Inglaterra
no se crea un Ministry or Education hasta 1944; se enfatizaba la vo-
cación humanista de la educación a través del papel educativo del
Ministerio y del educador de la Nación,

“ la evolución de la educación y sus politicas pueden seguirte para
un dilatado período en la vida de Sainz Rodríguez desde la decada de
los 20.

Quizá sólo podenios reseñar el Decreto de 12 de junio de 1953
cuando se liberaliza el mercado del arte, frente a los controles estipu-
lados por la ley anterior, la Ley de 22 de julio de 1958 que defme,
junto al concepto de monumento nacional, el de provincial y local,
para salvaguardar toda la arquitectura menor, que no aparecia con-
templada en la legislación anterior; y la Ley de 2 de mayo de 1975,
por la que se introduce la noción de espacios naturales protegidos.

•~ Hay un tema muy curioso que es el de las Rutas Nacionales de

Guerra, organizadas por el Servicio Nacional de Turismo dependien-
te del Ministerio del Interior, cuyo jefe era Luis A. Bolín. Consiguió
dinero para comprar 20 vehiculos Dodge, que fueron desembarcados
en Bilbao en 1938. Este tite el mejor elemento propagandistico, pues-
to que los turistas eran extranjeros afectos a la causa nacional.

6 El folleto “rojo” también ilustraba de modo más coherente de la

protección de las obras de los bombardeos de los nacionales (De To-
rres 1988). La República supo hacer más propaganda de su buen ha-
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cer, frente a los rolletos elaborados por la Comisaria General del Ser-
vicio de Defensa, siempre con un carácter más técnico que divoigalí-
yo, anie la preocupación de Muguruza. En cuanto a las visitas de ins-
pección solicitadas por extranjeros, fue el bando reptíblicano el que
racilitaba más las gestiones, mieniras el bando nacional las distancia-
ha lo máximo posible.

Para (iiannini los bienes culturales son públicos, no en cuanto hieí
patr,monial sino en cuanto a que son bienes de fruición. El disfrute.
según él, es la obligación dc permitir el uso y disfrute, y en ese senti-
do el bien cultural es público. Quizá desde una perspectiva española
los ciudadanos están interesados en disfrutar de esos bienes, ya qtie
sirven para satisfacer sin expectativas culturales. ¡II disrrute no defluse
su natlLrale?,a. Por ello, en España, el destino público hay que situarlo
en el plano de la naturaleza jurídica, y el disrrute en el piano de las
garantias para satisfacer las necesidades socio-culturales.

‘ Puede rastrearse la necesidad dci estudio integral del patrimonio.
a través de dectaraciooes gtobales o puntuales, entre otras: ti. Carta de
Atenas 1931. para favorecer el carácter universal de la conservacion.
La Conferencia de Ministros responsables del patrimonio arquitectó-
nico del Consejo de Europa en Bruselas en 1969. presentaba lii nece-
sidad de conectar la conservación con todos los problemas derivados
de la ordenación del territorio, a la qsíe sigtíe la Convención del Patrí-

monio Mundial Culiural y Natural de la UNESCO, de 23 de No-
vientre de 1977. La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico.
adaptada por los Ministros del Consejo de Europa en 1975, con la de-
claración de propuesta especitica para la conservación integrada.
Convención del Consejo de Europa en Granada en 1976, para la revi-
talización de la arqtsitectura rural. Coo pautas similares: -El Simposio
iíiteiaiiierieano sobre la Conservación del Patrimonio Artístico en
México en octubre de 1978. -Reunión de trabajo cn febrero de 1993
en Estrasbtírgo para la definición del concepto de paisaje csiltsíral,
-Recomendación 1989 relativa a la puesta en valor de ta arquitectura
rural. -Recomendación 1990 para la protección del patrimonio técni-
en e indusirial, etc...

Itís objetos culturales en citanto bienes de disfrute son tina fuente
de utilidad pública y privada, y esto es suficiente para definir bien
economíco, a los cuales se les puede atribuir valores más o menos fá-
cilínente determinanles. Los bienes culturales son bienes capitales. pe-
ro sobre todo sociales: parece útil señalar en este sentido la detinición
de Kevnes de lo sen,ieeo,tómnico para lo ecottómico-cuttural. dentro
de una ‘mediociencia (1933).

“ Sobre todo teniendo en cuenta que el sector cultural es básicamente

público y el turistico y de ocio es privado. y esto crea nuevas fónnu-
las de gestión.
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