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José Ramón Polo saBau, El estatuto de las confesiones religiosas en el Dere-
cho de la Unión Europea, Madrid, Dykinson, 2013, 230 pp.

La publicación del libro del 
profesor Polo Sabau, El estatuto de 
las confesiones religiosas en el Dere-
cho de la Unión Europea, ilustra el 
interés y la actualidad que presen-
tan los estudios relacionados con 
los derechos fundamentales en el 
contexto europeo, y aporta solucio-
nes muy valiosas a la necesidad de 
concretar el estatuto de las confe-
siones religiosas en el Derecho de la 
Unión Europea, que es un reto que 
están intentando resolver los estu-
diosos del Derecho Público, en ge-
neral, y del Derecho Eclesiástico 
del Estado, en particular.

El derecho a la libertad de pen-
samiento, conciencia y religión es 
uno de los terrenos donde los estu-
dios sobre el Derecho Constitucio-
nal Común Europeo son cada vez 
más necesarios, ya que en sólo unas 
décadas Europa ha modificado de 
forma radical sus estructuras. Este 
cambio, si bien comenzó a gestar-
se en la Europa de la posguerra, está 
siendo cada vez más acusado debi-
do a diversos factores, entre los que 
destacan: el fenómeno migratorio, la 
profunda secularización ideológica y 
religiosa que ha experimentado la so-
ciedad europea, y el pluralismo ideo-
lógico y religioso inherente al pleno 
disfrute de las libertades públicas.

En este contexto es necesario 
señalar el especial protagonismo 
que está llamado a tener el Trata-
do de Lisboa, por dos razones fun-
damentales. En primer lugar, la re-
dacción del art. 6 del Tratado de 
la Unión Europea fue modifica-
da para permitir la adhesión de la 
Unión al Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Funda-
mentales (CEDH), toda vez que los 
derechos fundamentales que garan-
tiza el CEDH y los que son fruto 
de las tradiciones constitucionales 
comunes a los Estados miembros 
pasan a formar parte del Derecho 
de la Unión como principios gene-
rales. Y, en segundo lugar, en vir-
tud del art. 17 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, 
«la Unión respetará y no prejuzga-
rá el estatuto reconocido en los Es-
tados miembros, en virtud del De-
recho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religio-
sas. La Unión respetará asimismo 
el estatuto reconocido, en virtud 
del Derecho interno, a las orga-
nizaciones filosóficas y no confe-
sionales. Reconociendo su identi-
dad y su aportación específica, la 
Unión mantendrá un diálogo abier-
to, transparente y regular con di-
chas iglesias y organizaciones» 1.
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De la lectura de los preceptos ci-
tados se deduce que las bases nor-
mativas que están llamadas a tener 
mayor influencia en la futura cons-
trucción de un Derecho europeo 
común de la libertad de conciencia 
son: los ordenamientos jurídicos de 
los países miembros de la Unión, 
el CEDH y las tradiciones consti-
tucionales comunes a los Estados 
miembros como principios gene-
rales del Derecho Comunitario. El 
modelo escogido por la Unión Eu-
ropea para garantizar el derecho 
de libertad de conciencia es muy 
complejo, ya que se soporta sobre 
dos elementos en constate evolu-
ción (las tradiciones constituciona-
les comunes a los Estados miem-
bros y el CEDH), pero al mismo 
tiempo pretende respetar los esta-
tutos específicos que los Estados 
reconocen a las organizaciones re-
ligiosas, filosóficas y no confesiona-
les, los cuales en muchos supuestos 
se fundamentan en fuertes reminis-
cencias históricas.

A partir de estos parámetros, el 
profesor Polo aborda el estudio del 
régimen jurídico de las confesiones 
religiosas en el ordenamiento jurí-
dico de la Unión Europea, tenien-
do en cuenta, como nervio funda-
mental de su investigación, que el 
art. 17 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea ha in-
corporado al Derecho primario los 
principios del art. I-52 del estéril 
proyecto de Constitución Europea.

Con este objetivo, el autor es-
tudia, en primer lugar, la dialécti-
ca universalismo-relativismo cultu-
ral en la relación internacional de 
los Derechos Humanos, utilizan-
do como referencia tanto el modelo 
de Naciones Unidas como los pro-
puestos por el Consejo de Euro-
pa y la Unión Europea; en segun-
do lugar, analiza el estatuto de las 
confesiones religiosas en los orde-
namientos jurídicos de los países 
miembros de la Unión Europea; en 
tercer lugar, la investigación se de-
tiene en el régimen jurídico de las 
confesiones religiosas tanto en el 
CEDH como en la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión 
Europea, analizando las vertientes 
individual y colectiva de la liber-
tad religiosa y de creencias, y las 
aportaciones a este concepto que 
se han hecho desde el principio de 
igualdad y no discriminación en la 
Unión Europea, y, en cuarto lugar, 
el libro se detiene en las consecuen-
cias del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea en el estatuto 
de las confesiones religiosas desde 
una doble perspectiva, primero, in-
terpretando el alcance y conteni-
do del art. 17 del Tratado y, segun-
do, explicando en qué medida se ha 
institucionalizado el diálogo entre 
la Unión Europea y las confesiones 
religiosas. El trabajo finaliza con un 
último capítulo donde, a modo de 
epílogo, el autor valora de forma es-
pecífica los contenidos que ha desa-
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rrollado en los capítulos preceden-
tes, e intenta encajar el puzle que 
ha diseñado el legislador comunita-
rio para delimitar el alcance y con-
tenido del estatuto de las confesio-
nes religiosas.

El esquema metodológico ele-
gido para desarrollar la investiga-
ción es el adecuado para un traba-
jo de estas características, en el cual 
es necesario combinar el estudio de 
los ordenamientos jurídicos de los 
Estados europeos con el análisis del 
Derecho de la Unión Europea en 
el terreno del ejercicio del derecho 
a la libertad de pensamiento, con-
ciencia y religión (protegido tanto 
en los ordenamientos jurídicos de 
los Estados como en el CEDH), y 
de la igualdad y no discriminación, 
entre otros motivos, por razones 
ideológicas o religiosas.

La visión panorámica que el 
autor ofrece en torno al estatu-
to jurídico de las confesiones re-
ligiosas en los ordenamientos ju-
rídicos de los países de la Unión 
Eu ropea es, sin lugar a dudas, una 
de las partes más interesantes de 
este trabajo. Aquí se aprecia con ni-
tidez la relación dialéctica entre el 
universalismo y el relativismo cul-
tural, que, como señala acertada-
mente el autor, es tanto mayor en 
función del grado de heterogenei-
dad del ámbito objetivo cuya regu-
lación se pretende someter a unos 
parámetros comunes. El problema 
de fondo reside en que el estatuto 

de las relaciones entre los Estados y 
las confesiones religiosas en Europa 
depende en gran medida de las tra-
diciones históricas y culturales de 
cada país y, en esa misma medida, 
del pasado confesional o de Iglesia 
de Estado de cada uno de los países 
europeos, del momento (y los mo-
tivos) que impulsaron la creación 
de modelos políticos democráticos, 
y del papel que en dicho proceso 
desem peñó el principio de laicidad 
de los poderes públicos o, si se pre-
fiere, la neutralidad ideológica y re-
ligiosa del Estado.

La conclusión a la que llega el 
autor es contundente, y es que en 
Europa conviven un conjunto ex-
traordinariamente heterogéneo de 
sistemas de relación Iglesia-Estado 
y de ahí la gran dificultad que exis-
te para someter a unos parámetros 
comunes al régimen de las confe-
siones religiosas, pese a que, como 
es sabido, éste es un requisito inhe-
rente al Derecho de la Unión. Todo 
ello ocurre en un contexto jurídico 
en el cual los Estados europeos han 
incorporado en sus ordenamien-
tos jurídicos numerosas medidas 
conducentes a equiparar el estatu-
to jurídico de las mayorías y de las 
minorías religiosas en sus respecti-
vos territorios, pero que han sido 
incumplidas de forma sistemática 
por gran parte de los Estados, tal 
y como se aprecia, por ejemplo, en 
el terreno de la financiación de las 
confesiones religiosas por parte de 
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los poderes públicos, donde la regla 
general es que las mayorías religio-
sas dispongan de fuentes de finan-
ciación pública de las que no dis-
ponen tanto las minorías religiosas 
como los grupos ideológicos. De 
forma que la discriminación se pro-
duce en este terreno tanto por mo-
tivos religiosos como ideológicos.

Una de las principales virtu-
des de la monografía reside en que 
constata el hecho de que el proce-
so de integración europea no haya 
sabido (o podido) eludir ser vícti-
ma de la presión de las confesio-
nes religiosas mayoritarias, que de 
esta manera han trasladado su ven-
tajosa posición en los estatutos ju-
rídicos estatales al terreno comu-
nitario, «con el objeto de preservar 
los privilegios a su vez previamente 
obtenidos en los diferentes países 
por dichas confesiones al amparo 
de su carácter histórico y socio-
lógicamente mayoritario». Esta si-
tuación se aprecia en los reitera-
dos intentos por parte de la Santa 
Sede de suscribir un Concorda-
to o un Acuerdo Internacional con 
la Unión Eu ropea, prevaleciéndo-
se de esta manera de su estatus de 
actor jurídico en el contexto inter-
nacional, con el objeto de trasla-
dar el estatuto jurídico privilegia-
do que le han reconocido algunos 
Estados europeos al contexto de la 
Unión Europea. Esta situación en-
tronca con una de las principales 
debilidades de las que viene adole-

ciendo el proyecto europeo, y es su 
incapacidad para soportar las bases 
de un teórico modelo comunitario 
de derechos fundamentales a partir 
del principio de igualdad y no dis-
criminación de todos los ciudada-
nos europeos en la titularidad y el 
ejercicio de dichos derechos, y, por 
tanto, también de su derecho a la li-
bertad de pensamiento, conciencia 
y religión; pues esto supondría, por 
pura definición, que las confesiones 
religiosas, con independencia de su 
carácter mayoritario o minoritario, 
fueran sometidas al mismo estatuto 
jurídico, dado que a final de cuen-
tas son una manifestación del ejer-
cicio colectivo del derecho indivi-
dual a la libertad religiosa.

El problema de fondo reside en 
la dificultad que implica pretender 
construir una Unión Europea sobre 
unas bases religiosas, normalmen-
te tamizadas a partir de la histo-
ria cristiana de Europa —las deno-
minadas raíces y herencia cristiana 
europea—, que sólo teóricamen-
te son compartidas por todos los 
eu ropeos, e ignorando que en este 
contexto probablemente hay mu-
chos más elementos de separación 
que de unión para los ciudadanos 
europeos. Asimismo, parece que 
no tendría ningún sentido abordar 
la construcción del modelo político 
europeo a partir de las cargas y las 
herencias de sus Estados miembros, 
que en muchos casos se soportan 
en reminiscencias históricas de las 
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que la mayoría de los Estados han 
intentado desprenderse gracias al 
profundo proceso de secularización 
que, sin marcha atrás, están acome-
tiendo desde hace décadas.

Desde esta perspectiva, la con-
formación de un estatuto para las 
confesiones religiosas en el Dere-
cho de la Unión Europea pasa por 
tres opciones. Primero, por la tras-
lación de los privilegios que algunas 
confesiones religiosas tienen en de-
terminados Estados al contexto eu-
ropeo, mediante la prevalencia de 
algunas peculiaridades del Derecho 
de los Estados sobre los principios 
de igualdad y no discriminación 
garantizados en el CEDH (que es 
la opción aparentemente adoptada 
por el art. 17 TFUE). Segundo, por 
la existencia de un estatuto jurídi-
co para las confesiones religiosas en 
el que se diferencie entre los planos 
estatal —en gran medida soporta-
do por las reminiscencias históricas 
de cada país— y europeo, caracteri-
zado este último por la neutralidad 
ideológica y religiosa de los poderes 
públicos europeos. Y tercero, esta-
ríamos ante un modelo, por el que 
se decanta el autor en la parte final 
de la monografía, en el cual se su-
perasen las situaciones de discrimi-
nación y privilegio en el terreno de 
la libertad religiosa, tanto en lo que 

se refiere a los ordenamientos jurí-
dicos nacionales como en el plano 
supranacional para todos los ciuda-
danos europeos, lo que permitiría 
construir un ius commune europeo 
en materia de derechos fundamen-
tales y, por tanto, impulsar una de 
las piedras angulares en el proceso 
de construcción europea.

En síntesis, con la publicación 
de este libro el profesor Polo Sabau 
pone una vez más de manifiesto su 
capacidad para utilizar con destre-
za las técnicas de investigación y las 
herramientas metodológicas que re-
clama el estudio de esta materia, pre-
senta a la comunidad científica lo 
que me atrevería a calificar de un hí-
brido entre Derecho comparado y 
Derecho comunitario, que cumple 
sobradamente con los objetivos que 
el autor se plantea en la introducción 
de la obra, y ofrece las necesarias cla-
ves de interpretación de los textos le-
gales en la materia que contribuyen 
a esclarecer su significado. Por todo 
ello, entiendo que estamos ante una 
obra de obligada lectura y referencia 
para los estudiosos de los derechos y 
libertades en general, y del derecho a 
la libertad de pensamiento, concien-
cia y religión en particular.

Óscar Celador Angón
Universidad Carlos III, Madrid
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