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Effie Fokas, Investigadora principal del proyecto “Directions in Religious 
Pluralism in Europe: Examining Grassroots Mobilisations in Europe in the 
Shadow of European Court of Human Rights religious freedom jurisprudence 
(GRASSROOTSMOBILISE)”, con sede en la Hellenic Foundation for European 
and Foreign Policy (ELIAMEP).

Effie Fokas comenzó destacando cómo en los últimos veinte años la plaza pública europea ha sido 
inundada con controversias y debates sobre el lugar de la religión en la esfera pública. A pesar 
de las expectativas populares y académicas del proceso de secularización en Europa, temas como 
la libertad de expresión religiosa, la libertad de expresión versus protección contra la blasfemia y 
la exhibición pública de símbolos religiosos están a la orden del día en toda Europa en el ámbito 
laboral, en las escuelas, en los medios de comunicación, etc. Estos debates se han ampliado y 
abarcan suposiciones más amplias sobre la naturaleza de las comunidades religiosas, su relación 
con las instituciones del Estado y el lugar de las comunidades religiosas minoritarias en la 
sociedad. Es en este contexto que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre cuestiones relativas a la religión ha surgido con voz propia. Y es una voz polémica: el 
TEDH es ahora un escenario donde discurren algunos de los debates más complejos alrededor del 
pluralismo religioso europeo, y su jurisprudencia ha contribuido a dar forma a las controversias.

El programa de investigación Grassrootsmobilise, analiza el impacto “doméstico” de la 
jurisprudencia del TEDH sobre libertad religiosa. Específicamente, explora la movilización de 
actores locales y nacionales a raíz de una serie de casos del TEDH sobre libertad religiosa con 
el fin de determinar la naturaleza y alcance de la influencia jurídica europea sobre el pluralismo 
religioso en los ámbitos locales y nacionales. Según la investigadora, este enfoque “descentrado” 
desplaza la atención de los efectos directos de la jurisprudencia y reconoce que las decisiones 
judiciales pueden facilitar significativamente la introducción de temas en la agenda pública y por 
lo tanto servir como catalizadores de un cambio social significativo. En definitiva, el proyecto 
de investigación plantea la siguiente cuestión: ¿Qué conciencia sobre derechos podría estar 
desarrollándose como consecuencia de los casos de libertad religiosa del TEDH y cuales son 
efectos potenciales? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a aclarar la influencia que el 
TEDH puede llegar a tener en el pluralismo religioso en Europa.

Taskin Tankut Soykan, ex asesor de la OIDHR en la Lucha Contra la 
Intolerancia y la Discriminación Contra los Musulmanes.

Presentó la guía “Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la 
discriminación contra los musulmanes: afrontar la islamofobia mediante la educación”, publicada 
conjuntamente por la OSCE, la UNESCO y el Consejo de Europa en 2011.

Las Directrices están diseñadas para su uso en los niveles de educación primaria y secundaria en 
el marco de la educación no sólo formal, sino también en entornos de aprendizaje informales. Se 
dirigen a una amplia gama de público, incluyendo maestros, directores de escuelas, administradores 
de escuelas, trabajadores sociales, instructores y activistas de la sociedad civil.

Taskin Soykan destacó que las Directrices definen las manifestaciones de intolerancia contra los 
musulmanes como las actitudes y comportamientos discriminatorios contra personas y bienes 
relacionados con el islam y los musulmanes (incluyendo en esta categoría los musulmanes 
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practicantes, así como personas que son percibidas como musulmanas lo sean o no). Las 
Directrices subrayan los seis prejuicios anti-musulmán más comunes que pueden inducir a 
actitudes de intolerancia y discriminación: 1) todos son iguales, 2) están motivados por una 
religión exclusivista, 3) son totalmente “otros”, 5) son inferiores, 6) representan una amenaza y 
es imposible cooperar con ellos.

Las Directrices ofrecen diversos enfoques educativos eficaces y metodologías que pueden ayudar 
a los maestros a identificar y dar respuesta a las manifestaciones de prejuicio anti-musulmán. 
Las estrategias educativas clave que se ofrecen en las Directrices incluyen: un enfoque basado 
en los derechos, la promoción de la participación, la creación de un espacio para el debate, la 
enseñanza sobre religiones y culturas, la evaluación y el seguimiento. Asimismo, se propone que 
dichas estrategias deben ir acompañadas de acciones concretas. Por ejemplo, el acomodo de la 
religión en las escuelas, las consultas con las comunidades religiosas, los padres y la sociedad 
civil, la eliminación de las declaraciones tendenciosas de los libros de texto, la prevención de la 
discriminación religiosa contra los estudiantes y la introducción de actividades en el aula que 
promuevan el pensamiento crítico.

El documento destaca que a fin de contrarrestar el prejuicio anti-musulmán y la discriminación en 
las escuelas, no es suficiente ofrecer información sobre el islam o las culturas musulmanas; deben 
crearse oportunidades para que los estudiantes puedan aprender lo que es la islamofobia y cómo 
puede ser desafiada. A este respecto, reafirma que los enfoques cognitivos para contrarrestar los 
prejuicios deben complementarse con el trabajo pedagógico emocional mediante el aumento de 
las habilidades de los estudiantes para empatizar con los demás.
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Mesa V. Intercambio de prácticas y experiencias  
de gestión municipal de la diversidad religiosa (II).  

españa.

Cristina Monteys Homar, Coordinadora de la Oficina de Asuntos Religiosos del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Expuso los objetivos y actividades de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Bar-
celona que, junto con el Comisionado de Asuntos Religiosos, constituyen las herramientas que la 
ciudad de Barcelona ha puesto en marcha para la promoción y protección de la libertad religiosa. 
La Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) es el servicio municipal encargado de mantener una re-
lación a nivel técnico, de asesoramiento, con las comunidades religiosas, mientras que el Comi-
sionado de Asuntos Religiosos se dedica a la relación institucional con las comunidades. La OAR 
se crea en el año 1999 dependiente de la Concejalía de Derechos Civiles y sus ejes vertebradores 
son el civismo y la laicidad. Inició su actividad esencialmente como un espacio de promoción 
del diálogo interreligioso en la ciudad y en el año 2005 empezó a funcionar como prestadora de 
servicios. 

Cristina Monteys describió las tres líneas de trabajo de la Oficina: 1) con las entidades religiosas, 
realizando un acompañamiento en los procesos que tienen que llevar a cabo en relación con el 
Ayuntamiento o los gobiernos de distrito: licencias e inspección de centros de culto, uso de espa-
cios públicos para actos puntuales, etc.; 2) con el propio Ayuntamiento, asesorando a técnicos y 
responsables municipales e interviniendo, conjuntamente con los diversos servicios municipales 
implicados en cada caso, en los procesos y planes municipales que puedan afectar o interesar a 
las comunidades religiosas; 3) con la sociedad civil/ciudadanía, desarrollando acciones de pro-
moción de la diversidad religiosa (boletín, visitas escolares a centros de culto, guía didáctica, 
materiales, registro). Su objetivo último es que las plataformas y redes de entidades de distrito y 
de barrio incluyan a las entidades religiosas y que estas sean entidades activas en la red cívica de 
la ciudad. Entre las últimas actuaciones de la OAR, Cristina Monteys destacó una convocatoria 
de ayudas para proyectos de entidades religiosas con cuatro líneas de subvención: 1) actividades 
de tipo cultural y de difusión, 2) celebración de actos religiosos, 3) actividades corrientes de la 
entidad y 4) proyectos sociales.
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María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Educación, Cultura y Mujer 
del Gobierno de Ceuta y Presidenta de la Fundación Premio Convivencia.

La Consejera incidió en que el Gobierno de Ceuta realiza una acción transversal para gestionar 
la diversidad religiosa en la Ciudad Autónoma. No cuenta con una consejería específica para la 
gestión de la diversidad religiosa, sino que involucra las distintas áreas con competencias en la 
materia: Presidencia, Gobernación, Educación, Cultura, Mujer, Servicios sociales, Sanidad, Consu-
mo y Fundación Premio Convivencia.

Señaló igualmente que en Ceuta la diversidad es estructural, a pesar de que hablar sobre las 
cuatro culturas –cristiana, islámica, judía e hindú- sea algo relativamente moderno. Y es que la 
conciencia de disponer de este gran patrimonio de convivencia no ha surgido hasta los años 80, 
momento en el cual esta diversidad comenzó a convertirse en objeto de investigación y estudio. 

Por otra parte, la Consejera destacó que el apoyo a las diversas comunidades se manifiesta abier-
tamente en diferentes ámbitos: representación en el Parlamento de diferentes confesiones religio-
sas (cristianos, musulmanes, judíos e hindúes), consideración de la diversidad cultural y religiosa 
en el protocolo de los actos institucionales, líneas de financiación para actividades realizadas por 
las comunidades religiosas, protección de patrimonio cultural y arquitectónico, mantenimiento y 
construcción de templos, celebración pública con apoyo institucional de las principales festivida-
des, apoyo a la gestión y renovación de cementerios confesionales, etc.

Entre los ejemplos de actuación destacados por María Isabel Deu se encuentran la creación en 
1999 del Premio Convivencia y de la Fundación Premio Convivencia, y el hecho de que desde 2002 
la fiesta del sacrificio o fiesta del cordero haya pasado a considerarse día festivo local (igual que 
en Melilla) en lugar del día de la Autonomía.

Eduardo González Martínez-Lacuesta, Médico Jefe de los Servicios 
Municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia. 

Centró su presentación en describir cómo fue el proceso de adaptación del Cementerio Municipal 
Nuestro Padre Jesús para facilitar el enterramiento islámico. 

El Ayuntamiento de Murcia ha sido pionero en la adaptación de cementerios cuando hace 17 años 
adaptó una parcela para enterramientos islámicos en el cementerio municipal. Murcia (450.000 
habitantes) es una ciudad con 54 pedanías que dispone de 33 cementerios en el municipio, entre 
ellos el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús. El ponente especificó que la Comunidad Autó-
noma de Murcia no dispone de normativa de policía sanitaria-mortuoria, por ello la actuación del 
Ayuntamiento respecto a sus cementerios se rige aún por el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Ministerio de Gobernación). 
El resto de normas que enmarcan la adaptación del cementerio son la Ley 49/1978, de 3 de no-
viembre, de Enterramientos en Cementerios Municipales, el Acuerdo de cooperación del Estado 
español con la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre) y la Ordenanza 
Municipal de Cementerios de 1998.

Eduardo González destacó que la adaptación del cementerio se realizó de forma progresiva: en 
el proyecto de planeaban 60 fosas, mezquita y lavatorio, integralmente orientado a la Meca. Su 
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construcción finalizó en 1996 y en 2004 se realizó una ampliación de 48 fosas. La parcela está 
integrada en el cementerio municipal y el título 10 de la Ordenanza del Cementerio Municipal 
“Nuestro Padre Jesús” (1999) detalla las condiciones de los actos que se realicen en la misma.

Según el Médico Jefe de los Servicios Municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia, el futuro 
de la parcela musulmana pasa por dos líneas estratégicas: se plantea por un lado la consolidación 
del cementerio con un proyecto de ampliación que permitiría triplicar el número de fosas y, por 
otro, la mejora de la propia gestión de la parcela.

Nicolasa Villena Córdoba, Directora de Mediación y Convivencia del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Comenzó su presentación haciendo una referencia a la progresión de la política de atención a la 
diversidad religiosa desarrollada por el Ayuntamiento de Santa Coloma, que fue desde una ges-
tión “administrativa” de la diversidad –incluida la religiosa-, hacia su gobernanza. Este marco de 
gobernanza implica una voluntad del equipo de Gobierno de gestionar y liderar la convivencia a 
partir de la construcción colectiva de la ciudadanía. En este sentido, la Directora de Mediación y 
Convivencia destacó que existe un marco de Gobierno relacional basado en el compromiso, la co-
rresponsabilidad, la fiabilidad, la confianza, la transparencia, la prioridad de atender los problemas 
cotidianos/próximos de los vecinos y la perseverancia en el marco de derechos y obligaciones.

A continuación, Nicolasa Villena se centró en una de las experiencias que han determinado la tra-
yectoria de Santa Coloma en esta materia. Se desarrolla en el año 2004 como resultado de un mo-
vimiento de rechazo vecinal a la apertura de un oratorio musulmán. A partir de esta experiencia, 
se crea, en el seno de la Red de Transmisión de Valores Positivos para la Convivencia (una red de 
ciudadanos e instituciones que nace con el espíritu de contrarrestar los rumores y la transmisión 
de mensajes negativos y distorsionantes para la convivencia), la Asociación Colomense para el 
Diálogo Interreligioso, que elabora, con apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, un Mapa 
de Convicciones y Creencias de la Ciudad. Esta iniciativa ha demostrado ser interesante y válida: 
se ha creado un foro de debate y negociación de igual a igual entre las comunidades religiosas, 
se concretan proyectos conjuntos, se vincula a las entidades religiosas con los servicios de la 
administración y con otras entidades de la ciudad, se facilitan convenios y acuerdos para utilizar 
espacios públicos o privados de la ciudad que respondan a las necesidades de las comunidades, 
se estimulan las iniciativas cívicas de las comunidades religiosas en apertura con el resto de la 
ciudad y se trabaja por el consenso vecinal para la apertura de los centros de culto.

Para Nicolasa Villena las principales contribuciones de la Red de Valores han sido hasta el mo-
mento: la prevención del conflicto y promoción de la cultura de la paz, la superación de prejui-
cios sobre el hecho religioso y la diversidad, el fortalecimiento de interlocutores, el apoyo en la 
adaptación de la administración municipal a la diversidad, la formación del personal municipal, el 
reconocimiento de las entidades religiosas, la generación de espacios de participación activa y de 
interacción, la facilitación de conocimiento y reconocimiento de las entidades religiosas como ca-
pital social de la ciudad, la modificación de percepciones negativas, la facilitación de percepciones 
positivas y cambio de valores, y una importante contribución a la convivencia.
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Francisco Pomares Fuertes, Teniente de Alcalde Delegado de las 
Áreas de Gobierno de Derechos Sociales y de Ordenación del Territorio 
y Vivienda, Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo y Concejal Delegado de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.

Francisco Pomares Fuertes compartió la experiencia de gestión de diversidad religiosa del Ayun-
tamiento de Málaga destacando la política de cesión de suelo a las diferentes confesiones desa-
rrollada. 

Con anterioridad a 1998, el Ayuntamiento vendía parcelas. Lo llegó a hacer con la Iglesia católica, 
con los Testigos Cristianos de Jehová y con La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. A partir de 1998 el Ayuntamiento empieza procesos de cesión de derecho de superficie de 
bienes demaniales a 75 años. Hasta el momento el Ayuntamiento ha cedido terreno para parro-
quias católicas, para una Casa Hermandad (en la que están las 22 hermandades o cofradías pre-
sentes en la Ciudad), para construir la Gran Mezquita (1996, Fundación Suhail), para los Testigos 
Cristianos de Jehová (2003), para la comunidad judía (2008), para un centro de rehabilitación de 
drogadictos (1999), para un lugar de culto de la Iglesia Evangélica Filadelfia y para la construc-
ción de una ciudad evangélica internacional. Actualmente están en proceso cesiones a las iglesias 
ortodoxas ucraniana y rumana. Francisco Pomares destacó que desde 1995 el Ayuntamiento ha 
cedido 117.000m² a las diferentes confesiones religiosas. Además, el Ayuntamiento apoya la pro-
tección y rehabilitación de fachadas y cede locales municipales para la realización de diferentes 
actividades.
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Mesa VI. la visión de las confesiones  
sobre la gestión pública municipal  

del derecho de libertad religiosa

Mariano Blázquez Burgo, Secretario Ejecutivo de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y responsable de 
la representación del conjunto de las Iglesias evangélicas y protestantes 
en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia.

El Secretario Ejecutivo de FEREDE inició su presentación incidiendo en que, en tanto que derecho 
fundamental, la libertad religiosa no necesita una norma de desarrollo para su ejercicio, única-
mente una regulación de los límites del mismo: orden público, derechos de los demás, liberta-
des públicas, seguridad, salud y moralidad pública. Cualquier limitación al derecho de libertad 
religiosa tiene que estar amparada y justificada por estas causas. Existen más principios para 
la actuación: laicidad, neutralidad, cooperación, no discriminación y no arbitrariedad. Blazquez 
enfatizó que la discrecionalidad de la que disponen los municipios no puede afectar al ejercicio 
del derecho fundamental de libertad religiosa, sino que tiene que moverse con criterios de pro-
porcionalidad y necesidad. La intervención de cualquier tipo de administración debe ser lo menos 
restrictiva posible con el derecho y, además, se ha de justificar esa restricción y motivarla.

Los aspectos positivos relativos a la gestión de la libertad religiosa en la actualidad desde el punto 
de vista protestante son: la inexistencia de un problema grave, generalizado, de convivencia en 
España y la nueva regulación de declaración o comunicación de apertura responsable de lugares 
de culto.

Entre los retos, la comunidad protestante destaca los siguientes: las confesiones minoritarias 
parten de una circunstancia histórica desfavorable; existe una carencia en el desarrollo de la 
normativa legal (no es tan necesario un cambio de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa como el 
cumplimiento de la misma); persisten prejuicios; hay una falta de armonización de la normativa 
urbanística con la de libertad religiosa.

El Secretario Ejecutivo de FEREDE destacó que los Ayuntamientos han sido formados en cómo 
ordenar su territorio, y cómo hacerlo lo mejor posible, pero no siempre han sido formados en los 
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aspectos de libertad religiosa. Ello produce choques. Hay un incremento de prácticas inadecuadas 
que afectan a los lugares de culto y al ejercicio de la libertad de las minorías en determinados 
municipios, como son: solicitud de requisitos injustificados para la licencia, aplicación incorrecta 
de la analogía, aplicación de normativa para locales de ocio, arbitrariedad, ciertas medidas de 
discriminación encubierta… Para corregir estos problemas y favorecer la integración en un marco 
de tolerancia, convivencia y respeto a las leyes y derechos fundamentales, creemos, concluía Ma-
riano Blazquez, que es muy importante la aprobación de una regulación estatal con los requisitos 
para el establecimiento de lugares de culto de manera igualitaria y objetiva. En esa misma nor-
mativa, la comunidad protestante también propone la declaración de compatibilidad general del 
uso religioso con otros usos salvo causa justificada que así lo desaconseje.

Carolina Aisen Igol, Directora de la Federación de Comunidades Judías 
de España (FCJE).

Carolina Aisen destacó en su presentación que los judíos españoles tienen con el Estado un 
diálogo fluido pero que aún quedan ámbitos en los que trabajar en los distintos niveles de la 
administración. Algunos ejemplos son las oposiciones y exámenes en instituciones públicas en 
días festivos del calendario judío o los sábados, el estatuto de las personas que acompañan a los 
agonizantes y la atención religiosa y alimenticia en cárceles, centros sanitarios y cuarteles.

Entre los temas que preocupan a la comunidad judía están los cementerios, tanto el hallazgo de 
necrópolis judías antiguas como los enterramientos actuales, en número insuficiente conside-
rando el volumen de población judía actual. Ambas cuestiones son cruciales por la tradición y 
normativa judía al respecto.

La Directora de la FCJE destacó que, en los últimos años, excavaciones realizadas con motivo de 
construcción de carreteras, edificios, etc., han dado lugar al hallazgo de necrópolis judías de la 
Edad Media. Algunos de estos descubrimientos, una vez constatados por arqueólogos e historia-
dores, han sido notificados a la FCJE. En estos casos, la halajá indica que los restos hallados no 
deben ser tocados ni sacados de las necrópolis, y en caso de hacerlo deberán ser re-enterrados 
en el mismo sitio. Pero también prevé que, si no es posible aplicar la halajá por prevalecer una ley 
local, se deberá buscar la solución más afín que permita cumplir con el objetivo último, que es el 
descanso eterno de los muertos en cementerio judío.

La FCJE ha negociado una solución viable con los municipios involucrados para que se respeten 
tanto los preceptos judíos como las normativas vigentes y las necesidades propias de cada una 
de las poblaciones. En el Acuerdo de 1992 se reconoce a los cementerios judíos como lugares de 
culto y se indica que el Estado y la FCJE colaborarán en la conservación y fomento del patrimo-
nio histórico-artístico y cultural judío que continuará al servicio de la sociedad. En el año 2007 
la FCJE elaboró un protocolo de actuación específico –avalado por el Ministerio de Justicia y la 
FEMP– que tiene como fin evitar la profanación de los cementerios que fortuitamente hayan 
sido encontrados. El protocolo contiene tres puntos clave: que los municipios se comprometen a 
informar a la FCJE de posibles restos judíos en excavaciones antiguas, que los arqueólogos e his-
toriadores especialistas estudien el yacimiento y confirmen en su caso que los restos son judíos y, 
en el caso de confirmarse, se contempla en primer lugar la posibilidad de mantener dichos restos 
en el mismo lugar, y solo en caso excepcional, acordar el traslado y el re-enterramiento ya sea en 
una parcela en el mismo cementerio o en un cementerio judío cercano.
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Riay Tatary, Secretario General de la Comisión Islámica de España (CIE) 
y Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España. 

Destacó la necesidad de construir puentes de acercamiento, de paz social y de convivencia sana y 
pacífica para desarrollar plenamente el Acuerdo de cooperación firmado entre el Estado español 
y la CIE. El gobierno local es donde se desarrolla la mayor parte del Acuerdo de 1992 y, aunque 
en el momento de la firma no existía una presencia considerable, en la actualidad hay municipios 
en los que la comunidad musulmana llega al 20% de la población. Ello implica por parte de las 
administraciones un reconocimiento de las comunidades religiosas. Por otra parte, Riay Tatary 
incidió en que, en cuanto “huéspedes nuevos”, los musulmanes deben intentar acercarse a los 
Ayuntamientos, cumplir con las leyes y trabajar contra los estereotipos.

Mounir Benjelloun, Secretario General de la Comisión Islámica de 
España (CIE), Presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI) y Presidente de la Federación Islámica de la Región de 
Murcia. 

Mounir Benjelloun incidió en la idea de que aunque el Acuerdo de cooperación entre el Estado 
español y la CIE, único en el contexto internacional, es positivo al recoger muchas necesidades 
de las comunidades musulmanas, es sin embargo de difícil aplicación por la falta de mecanismos 
de desarrollo de temáticas específicas. Destacó igualmente que las principales dificultades en el 
ejercicio de la libertad religiosa se encuentran en el ámbito municipal.

En su diagnóstico sobre las acciones para asegurar el ejercicio del derecho, señaló un importante 
desconocimiento de la nueva realidad por parte de las administraciones a la hora de abordar los 
mecanismos necesarios para una mejor gestión. Las administraciones necesitan poner en marcha 
medidas que garanticen a un tiempo el ejercicio del derecho de libertad religiosa y la cohesión 
social.  Sin embargo, enfatiza Benjelloun, no se hace participe a las propias confesiones a la hora 
de abordar políticas que les afectarán directamente. La participación en la vida social, política y 
pública por parte de las confesiones es fundamental para una buena sintonía ciudadana y una 
correcta gestión. Esta falta de participación puede provocar conflictos, exclusión y rechazo social. 
Existe un vacío legal y ausencia de política territorial común de gestión de la diversidad en los 
municipios, lo que conlleva que cada municipio adopte una política propia, en ocasiones sin tener 
en cuenta derechos fundamentales contemplados en la CE.

Para no entorpecer el ejercicio de la libertad religiosa, reivindica las siguientes cuestiones: no 
aplicar normativa de discotecas y bares a la apertura de lugares de culto; no implantar norma-
tiva que impida la utilización de vestimenta religiosa en espacios públicos; disponer de mejor 
equipamiento religioso, reconocido e indicado; no segregar territorialmente los lugares de culto; 
reservar parcelas en cementerios; crear espacios multiconfesionales en instituciones públicas; 
regular la certificación halal; habilitar mataderos municipales donde realizar el sacrificio del cor-
dero en condiciones óptimas; impartir enseñanza religiosa cuando hay demanda; luchar contra 
la islamofobia, trabajando también en el ámbito educativo y revisando los libros de texto; y crear 
registros de delitos de odio.
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Luis Morente, experto en derecho urbanístico y Coordinador de la 
Comisión Legal de la Federación de Comunidades Budistas de España 
(FCBE).

En su análisis del ámbito municipal -ámbito de la administración más cercano y el que va a in-
tervenir más directamente en la vida y los derechos de los ciudadanos-, destacó dos elementos 
fundamentales para una buena gestión de la diversidad religiosa. (1) Sigue habiendo un impor-
tante desconocimiento por parte de funcionarios de la administración pública tanto de las co-
munidades que existen, sus especificidades, como de sus derechos. (2) La interlocución depende 
en muchos casos de la sensibilidad individual del responsable de cada administración cuando se 
debería basar en una conformidad normativa.

Morente manifestó que, en áreas que no entren en contradicciones competenciales, las comu-
nidades budistas echan en falta la posibilidad de poder firmar convenios con las corporaciones 
municipales. Es el caso, por ejemplo, de urbanismo, la función más relevante de las corporaciones 
municipales y en la que más hay para hacer. Los planes urbanísticos casi nunca contemplan re-
servas dotacionales para centros de culto o cementerios confesionales. No se realizan estudios de 
densidad poblacional para hacer planes urbanísticos conociendo las tendencias religiosas de los 
ciudadanos que deban ser contempladas. Hay que contemplar las necesidades asociadas al culto 
(una alternativa es mancomunar municipios como estrategia cuando se trata de zonas con poca 
población de una confesión en concreto).

Luis Morente finalizó su presentación enfatizando que, en muchas ocasiones, desde las corpora-
ciones municipales se actúa con excesivo celo cuando se trata de entidades religiosas. Es funda-
mental transmitir a las administraciones que el derecho al culto es un derecho fundamental y por 
lo tanto no necesita desarrollo: hay que acabar con el gesto de convertir ordenanzas municipales 
en instrumentos de persecución religiosa.

Faustino López Requena, Portavoz de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en España.

En su presentación destacó que se está llevando a cabo una mejora de la legislación y que las 
comunidades religiosas deben ser conscientes de que la pluralidad complica la gestión y, por lo 
tanto, es necesario dar el tiempo suficiente para que las instituciones se adapten.

Desde La Iglesia de Jesucristo se trasladan dos cuestiones. La primera tiene relación con la apli-
cación a los lugares de culto de la normativa sobre actividades molestas, nocivas e insalubres, lo 
cual complica las gestiones. ¿Sería posible que a los lugares de culto se les aplicase una normativa 
relacionada con una actividad religiosa?, plantea Faustino López. La segunda tiene que ver con 
el hecho de que algunos ayuntamientos exigen licencia de actividad a pesar de que La Iglesia no 
tiene actividad económica. ¿Sería posible corregirlo?
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Mesa VII. Presentación de investigaciones  
en curso (II).  

españa

Francisco Díez de Velasco, Catedrático de Historia de las Religiones en 
la Universidad de La Laguna. Es editor de “Bandue. Revista de la Sociedad 
Española de Ciencias de las Religiones”, y director de los grupos de 
investigación RELICAN-Religiones en Canarias e HISTOREL-Historia de 
las Religiones de la Universidad de La Laguna.

Díez de Velasco presentó dos investigaciones centradas en confesiones con reconocimiento de 
notorio arraigo en España, budismo y cristianismo ortodoxo, realizadas en el marco de contratos 
de investigación firmados entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Universidad de La 
Laguna.

Los resultados del primero de los proyectos, centrado en el estudio de la historia, implantación y 
visibilización del budismo en España, fueron publicados en 2013 por la Editorial Akal en una mo-
nografía titulada “El Budismo en España”. Las principales conclusiones se encuentran disponibles 
igualmente en la página web del proyecto: http://fradive.webs.ull.es/budismo.html.

Por su parte, el proyecto “Iglesias ortodoxas en España” se centró en el estudio de la historia, 
implantación y visibilización de las iglesias ortodoxas y orientales y sus resultados verán próxi-
mamente la luz en la misma Editorial. 

Gorka Urrutia Asua, Técnico-Investigador del equipo del Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

Su presentación se centró en el proyecto “Nuevas demandas sociales y prácticas de armonización 
de la diversidad religiosa en el espacio público local o regional” (financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, actualmente de Economía y Competitividad. 2012-2014), cuyo objetivo 
principal es aportar buenas prácticas y propuestas de acomodo social, institucional o normativo 
para mejorar la gestión de la diversidad religiosa. 
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El proyecto parte de la experiencia y los resultados obtenidos en el marco del proyecto previo “La 
diversidad religiosa en el País Vasco: nuevos retos sociales y culturales para las políticas públicas”, 
en el que se identificaron las diferentes comunidades religiosas minoritarias con presencia en el 
País Vasco. El nuevo proyecto pretende profundizar y completar el trabajo ya iniciado aportando 
una sistematización de las principales demandas de acomodo planteadas por las distintas comu-
nidades religiosas, y de las reales o potenciales conflictividades que la nueva diversidad religiosa 
plantea para los ámbitos local y regional.

Urrutia destacó que el proyecto pretende ofrecer, desde una perspectiva pluridisciplinar, respues-
tas a problemas reales o potenciales de la sociedad española en un ámbito que se encuentra aún 
muy necesitado de estudios y propuestas, así como de análisis comparativos con otras sociedades 
que han experimentado con cierto éxito determinados modelos de intervención pública en el ám-
bito de la pluralidad religiosa. Para ello se pretende prestar una especial atención a la experiencia 
acumulada al respecto en la sociedad canadiense en general y quebequesa en particular.

María del Mar Griera i Llonch, Profesora lectora del Departamento de 
Sociología de la UAB e Investigadora del grupo ISOR (UAB) y del Centre 
de Sociologie des Religions et d’Éthique Sociale de la Universitat Marc 
Bloch (Strasbourg). 

Presentó los resultados alcanzados en el marco del proyecto que actualmente desarrolla el grupo 
ISOR sobre gestión de la diversidad religiosa en hospitales y prisiones en España.

María del Mar Griera comenzó destacando cómo la gestión de la diversidad religiosa se ha con-
vertido en un elemento fundamental a fin de garantizar la cohesión social y la gobernanza de las 
sociedades europeas contemporáneas. En un contexto de consolidación del proceso de seculari-
zación, el incremento de las migraciones internacionales ha provocado un crecimiento relevante 
y mayor visibilidad pública de la diversidad religiosa, y esta transformación del mapa religioso 
genera nuevos retos a las instituciones públicas que se enfrentan a la necesidad de repensar las 
formas de acomodación de las minorías religiosas. 

El proyecto de investigación “GEDIVER-IN. La gestión de la diversidad religiosa en hospitales y 
prisiones en España”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-14), ha analizado 
esta cuestión con el fin de arrojar luz sobre el impacto que genera la transformación del escenario 
religioso en el seno de las instituciones públicas y ofrecer claves de comprensión que permitan 
descifrar cómo se articulan los intereses, visiones y demandas entre las minorías religiosas, la 
Iglesia católica y los que no se identifican con ninguna confesión religiosa en la España contem-
poránea.

Los resultados están disponibles en: http://www.religionspublicsphere.com/instituciones-publi-
cas/resultados-gediverin/ 
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Adoración Castro Jover, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado 
en la Universidad del País Vasco. Dirige el grupo de investigación Derecho 
y Diálogo Intercultural y Religioso de la misma Universidad.

La profesora Castro Jover presentó el proyecto de investigación “Instrumentos jurídicos de inte-
gración de la diversidad”, cuyo objetivo principal fue indagar cuál es el modelo de gestión de la di-
versidad que guía la acción política en el modelo español y su proyección en el ámbito normativo. 

Abordar un trabajo de esta naturaleza exigió comenzar con una delimitación del marco europeo, 
comprendiendo en él tanto el derecho regional creado por el Consejo de Europa como el derecho 
de la Unión Europea. Esto puso de relieve que el modelo de gestión de la diversidad por el que 
se apuesta en Europa es el modelo de interculturalidad, un modelo que tiene como fundamen-
to político de referencia el pluralismo cultural, y que aunque parte de los valores liberales que 
caracterizan a los modelos de gestión de la diversidad asimilacionistas, incorpora elementos del 
multiculturalismo, como el reconocimiento de la diferencia. 

Este modelo se caracteriza por una estructura política y jurídica integrada, de un lado, por la De-
mocracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales, pilares que se constituyen como valores 
comunes que deben ser aceptados por toda la ciudadanía y, de otro lado, por el reconocimiento 
de la diferencia, siendo el diálogo intercultural un instrumento que facilita la inclusión de la dife-
rencia y favorece la cohesión social. El modelo de interculturalidad está presente, también, en el 
derecho español, principalmente en el ámbito de la acción política.

Los estudios realizados se han publicado en dos volúmenes. El primero, titulado “Interculturalidad 
y Derecho” (2013), recoge el marco normativo y político europeo y el estudio del ordenamiento 
jurídico interno que se realizó, desde el ámbito más general de los principios que informan en esta 
materia el ordenamiento jurídico español, hasta el estudio de ámbitos concretos, seleccionando 
aquellos en que se manifiesta la diversidad: Educación; Sanidad; Deporte; Acuerdos con las con-
fesiones; Seguridad; Derecho penal.

El segundo volumen, “Diversidad Religiosa y Gobierno Local. Marco jurídico y modelos de inter-
vención” (2013), parte, asimismo, del marco europeo, teniendo en cuenta de forma comparada los 
ordenamientos internos, y de manera particular el ámbito local, de España e Italia.

Ana I. Planet Contreras, Profesora Titular de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). Es investigadora en el Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos-TEIM (UAM) y ejerció de Consejera Técnica en Asuntos 
Islámicos en la antigua Dirección General de Asuntos Religiosos del 
Ministerio de Justicia.

La investigación presentada por Ana I. Planet Contreras parte de la observación y análisis de las 
relaciones trasnacionales de los inmigrantes magrebíes con sus sociedades de origen para tomar 
como elementos de análisis la identidad política, la identidad religiosa y la identidad cultural-
lingüística.

Los aspectos políticos de las migraciones se analizan en el doble prisma de la participación polí-
tica de los marroquíes en España y en su país de origen, en tensiones entre las propuestas siem-



54

I C o n g r e s o I n t e r n a C I o n a l s o b r e g e s t I ó n d e l P l u r a l I s m o r e l I g I o s o . r e s u m e n d e I n t e r v e n C I o n e s
R

e
s
ú

m
e
n

e
s
 d

e
 l
a
s
 m

e
s
a
s
 r

e
d

o
n

d
a
s

pre limitadas de ciudadanía diaspórica puestas a disposición por el régimen y las propuestas de 
tipo opositor que nacen en Marruecos pero se implantan también en la diáspora, así como en el 
estudio de la cobertura legal y en los encuentros políticos de esta cuestión en el ámbito de las 
relaciones hispano-marroquíes.

Respecto al referente religioso y ante los numerosos retos que la migración supone en términos 
de identidad y seguridad, la profesora Planet destacó como objeto de sus investigaciones el nuevo 
concepto de “seguridad espiritual” y el análisis de la política religiosa propuesta por el régimen 
marroquí, así como su impacto en el modo de vivir el islam en un contexto no confesional y de 
libertad de culto como es España.

Finalmente reflexionó sobre el impacto que tiene en la conformación del “Islam español” la iden-
tidad musulmana y las prácticas religiosas y políticas de las poblaciones migrantes, su relación 
con el marco jurídico social y las dificultades o sinergias de ello derivado hacia la implementación 
de políticas públicas.


