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Nos encontramos ante una obra de
gran altura cientifica y de un muy poco
significativo titulo, pues esas que (^ver-
gonzantemente?) se denominan perso-
nas juridicas de derecho especial resul-
tan ser las entidades eclesiasticas, cuyo
regimen en Ecuador es lo que constituye
el objeto de estudio de la obra.

Monsefior Juan Larrea, que puede
considerarse la primera autoridad del
Derecbo eclesidstico ecuatoriano, al que
esta ligado en su promocion y estudio
por su actividad cientifica y, en cierta
manera, a su genesis por tradicion fami-
liar, firma una Presentacion en la que
nos sefiala, en apenas tres paginas, la im-
portancia y los aciertos de la monografia.
Esta tiene su origen en la tesis doctoral
de su autor. El director de esa memoria
de doctorado. Prof. Otaduy, es el autor
del prologo. Los que conocemos al ac-
tual Director del Instituto Martin de Az-
pilcueta (que tan meritoria tarea esta de-
sarrollando en el estudio y recopilacion
de las fuentes del Derecho eclesiastico
hispanoamericano) sabemos lo conteni-
do que se muestra, generalmente, en lo
que se refiere a las manifestaciones de
entusiasmos y lo poco dado que es al en-
comio. Por eso, cuando leemos que el
«libro es un testimonio de lo que es ha-
cer ciencia del Derecho eclesiastico des-
de las propias fuentes del Derecho posi-
tivo y mediante el manejo impecable de
la tecnica juridica» (p. 7), sabemos que
nos encontramos ante una obra sobresa-
liente.

La monografia de Baquero consta de
tres capitulos referido cada uno de ellos

—como intentaremos exponer— a un
objeto bien perfilado.

El capftulo I (pp. 15-56) estudia, co-
mo indica su rubrica, las Fuentes del De-
recho Ecuatoriano reguladoras del fenome-
no religioso.

Entre tales fuentes destaca, como es
obvio, la vigente Constitucion de Ecua-
dor, que es del afio 1998. El solo estudio
en profundidad de los precedentes del
Derecbo constitucional Ecuatoriano da-
rfa lugar a una monograffa extensa pues,
desde su independencia, en el tercer de-
cenio del siglo XIX, ba visto sucederse
mas de veinte textos constitucionales,
que depararon —es obvio tambien—
unos tratamientos muy diferentes del be-
cbo religioso. En la Constitucion vigen-
te se encuentra una referencia en el Pre-
ambulo en la que expresamente se
«invoca la proteccion de Dios».

Tal referencia en la parte expositiva
barfa esperar un desarroUo normativo al-
go menos parco que el que se contiene
en la dispositiva. Sin embargo, no resul-
ta asi. En el n. 11 del artfculo 23 (en el
que se agrupan todos los denominados
por la Carta Magna derechos civiles) se
reconoce y garantiza por parte del Esta-
do «la libertad de conciencia; la libertad
de religion, expresada en forma indivi-
dual o colectiva, en publico o en priva-
do». A lo que se afiade que «las personas
practicaran libremente el culto que pro-
fesen, con las unicas limitaciones que la
ley prescriba para proteger y respetar la
diversidad, la pluralidad, la seguridad y
los derecbos de los demas».

No se balla en la Carta Magna ecua-
toriana ninguna otra referencia a lo reli-
gioso, ni, por tanto, a las Iglesias, comu-
nidades o confesiones religiosas. Lo cual,
aunque el autor no lo expresa, es un de-
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fecto de tecnica legislativa de bastante
calibre.

El autor, que suele usar con rigor y
precision las categorfas jurfdicas, al co-
mentar el precepto antes transcrito en-
tiende que «toda distincion entre liber-
tad de conciencia y libertad de religion
es oportuna: no son terminos intercam-
biables, puesto que la libertad de con-
ciencia entra en el campo del obrar mo-
ral, en cambio, la libertad de religion se
mueve en el terreno de las creencias» (p.
26). Para reforzar este aserto, que tiene
una buena parte de verdad, se remite en
nota a Hervada, concretamente a su
magistral Los eclesiasticistas ante un es-
pectador. Sin embargo, en mi opinion,
Hervada dista un tanto de situar la liber-
tad religiosa primariamente en el terreno
de las creencias, incluso en las de natu-
raleza religiosa. La libertad religiosa no
es principalmente una libertad para el
acto de creer, el acto de fe, como en tan-
tas ocasiones se viene repitiendo, otor-
gandole, en esa medida, un contenido
intelectualista, sino que es una libertad
para que el bombre se relacione con
Dios, para que, le de el culto y la vene-
racion que su fe le dicte. Una libertad,
para la practica de la religion, no solo
para la asuncion o no de las verdades de
fe y para su libre expresion.

La ausencia de una referencia ex-
presa a las sujetos colectivos de libertad
religiosa, es decir, a las iglesias y confe-
siones, piensa Baquero que puede subsa-
narse a traves del recurso a la libertad de
asociacion que sf se recoge —laconica-
mente— en el numero 19 del extensfsi-
mo artfculo 23. A este respecto afirma:
«si el Estado pretende respetar la idio-
sincrasia de cada colectivo bumano, pa-
rece que es su deber dejar las puertas del
derecbo abiertas para que los miembros

de ese grupo se asocien segiin las pecu-
liares caracterfsticas de cada conjunto:
los sindicatos como sindicatos, las cama-
ras de produccion como tales, etc. Las
entidades religiosas lo mismo. Por eso,
pensamos que no se respetarfa la libertad
constitucional de asociacion si luego las
normas positivas de desarroUo no fuesen
capaces de recibir en el ordenamiento
jurfdico ecuatoriano a cada ente colecti-
vo tal y como es, respetando su naturale-
za* (pp. 30 y 31). Mantengo una postu-
ra completamente acorde en lo que se
refiere a la exigencia de que los derecbos
estatales acojan, tal como son, a las con-
fesiones religiosas, respetando su natura-
leza. Precisamente por eso cabe dudar de
que el derecbo de asociacion sea un me-
dio no vlolentador de la naturaleza de al-
guna concreta confesion. Pienso, sobre
todo, en la Iglesia catolica, cuya consi-
deracion como ente asociativo no resul-
ta en absoluto adecuada. Por eso, yo me
inclinarfa mas bien a seguir la senda del
principio que se proclama en el artfculo
19, que persigue «hacer efectivos otros
posibles derecbos y garantfas que se deri-
ven de la naturaleza de la persona y sean
necesarios para su pleno desenvolvi-
miento, aunque no consten en la Cons-
titucion o en los instrumentos interna-
cionales*.

Precisamente a la remision que el
artfculo 17 de la norma constitucional
bace a los instrumentos internacionales,
dedica unas paginas certeras el autor an-
tes de pasar a otras fuentes infraconstitu-
cionales. Entre estas ocupa un lugar des-
tacado la Ley de Cultos de 1937 de la
que estudia tanto sus aspectos formales
(como el de su lugar en la jerarqufa nor-
mativa del ordenamiento ecuatoriano),
como sus aspectos sustantivos. Entre es-
tos, dado el objeto de la monograffa tie-
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ne particular importancia la expresion
del caracter omnicomprensivo de todo
ente religioso de base supraindividual,
para los que la Ley preve un marco jurf-
dico diverso «de la regulacion general
que el Codigo civil elabora para la cons-
titucion de la personalidad distinta de la
natural* (p. 39).

Segun la Ley de Cultos, una vez que
cumplen «los requisitos de publicacion e
inscripcion de los Estatutos previstos por
esta Ley, las organizaciones religiosas son
pienamente reconocidas y pasan a dis-
frutar de la plena libertad de goce y de
ejercicio —capacidad jurfdica y capaci-
dad de obrar— reconocida a toda perso-
na jurfdica legalmente constituida segiin
las leyes ecuatorianas* (p. 41).

Dado el enfoque marcadamente pa-
trimonialista que empapa la Ley de
Cultos de 1937, la Iglesia catolica creo
—«ex profeso en cada diocesis*— un
ente que actuara como titular de todos
los bienes eclesiasticos: el «Consejo de
Gobierno de los bienes diocesanos*; su
personalidad jurfdica amparaba a todos
los bienes de todas las personas jurfdi-
cas de la diocesis. Esos consejos «cuya
aplicacion resulto litil* (p. 47) fueron
las unicas organizaciones religiosas de
la Iglesia catolica que se inscribieron en
el Registro Especial de Organizaciones
religiosas.

Contemporanea y paralelamente a
la Ley de Cultos, se elaboro el Modus Vi-
vendi de 24 de julio de 1937, que vino a
poner fin a una situacion de ruptura de
relaciones entre Ecuador y la Santa Se-
de (el autor se refiere en lo que debe
atribuirse a un lapsus a la «ruptura uni-
lateral de relaciones entre ambos Esta-
dos desde 1895*) (p. 36). Este instru-
mento de derecbo internacional vino a

dar normas mas concretas para lo referi-
do a la Iglesia Catolica, y, en especial,
dejaban sin efecto la legislacion desa-
mortizadora.

La ultima de las fuentes a las que se
refiere el primer capftulo es el Regla-
mento de Cultos religiosos, por el que el
20 de enero del 2000 se vino a poner al
dfa la regulacion de desarroUo de la Ley
de cultos de 1937. El contenido y las
soluciones normativas que aporta la
nueva regulacion reglamentaria se van
desgranando en los dos siguientes capf-
tulos.

En el segundo el autor estudia la Na-
turaleza juridica de las iglesias, confesiones
y entidades reli^osas en la le^slacion ecua-
toriana (pp. 57-111). Tal cuestion a prio-
ri se puede afirmar que en tal legislacion
—como, por lo demas, ocurre en buena
parte de los ordenamientos jurfdicos na-
cionales— dista de ser sencilla. Tal com-
plicacion, en el caso ecuatoriano se ve
acentuada (o al menos asf me lo parece,
tras leer el capftulo), en parte, por el he-
cbo de que las normas que inciden sobre
la materia responden a polfticas legisla-
tivas diversas. Tan diversa como es la ac-
titud que empapa una Constitucion re-
celosa ante la dimension constitucional
del fenomeno social-religioso, respecto
al reglamento de cultos del afio 2000, en
el que tal recelo en absoluto se puede de-
tectar.

Es interesante, como Baquero —que
cuenta con una doctrina precedente
muy escasa— trata de mostrar, con
acierto y precision, que las entidades re-
ligiosas (que es la omniabarcante catego-
rfa que la normativa ecuatoriana emplea
para referirse a la pleyade de sujetos reli-
giosos supraindividuales) resultan que-
dar fuera del regimen comiin. Cierta-
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mente esa situacion exorbitante, se hace
explicita en el propio reglamento de
cultos, cuyo articulo 22 les asigna el
«caracter de personas de derecho pri-
vado y utilidad social, henefica o educa-
cional».

Lo cierto es que la formula en si mis-
ma no resulta criticable; lo criticable, a
mi modo de ver, no es lo que en ella se
dice, sino que sea la unica categoria don-
de se hayan de encajar desde una pia
union a una diocesis o una federacion de
comunidades islamicas.

Para el caso de la Iglesia catolica, la
defensa —al menos en lo que hace a las
piezas de su estructura jerarquica-institu-
cional— de su caracter publico, tiene
base en el derecho positivo, por la exis-
tencia de las normas concordadas. De
esa base, obviamente, estan huerfanas
otras confesiones, que no tienen otro ubi
que el citado articulo 22 del Reglamen-
to de Cultos. Este aspecto —el del nece-
sario encaje en una figura juridica deter-
minada normativamente para gozar del
reconocimiento del Estado— pienso que
no resulta criticado suficientemente por
el autor. Resulta poco respetuoso con la
laicidad estatal y con la autonomia orga-
nizativa de las confesiones la existencia
de un «molde» juridico previo en el que
han de ahormarse todas las entidades re-
ligiosas, tanto las iglesias y confesiones
como los sujetos colectivos de base per-
sonal o patrimonial creados o promovi-
dos por ellas.

La causa de que, segiin me parece,
Baquero se aquiete y no le suscite espe-
ciales reservas la inclusion indiscrimina-
da de todas las entidades religiosas en el
ambito de las personas juridicas priva-
das, puede radicar en que quiza posea
una vision muy restringida de la perso-

nalidad publica, que vendria a conside-
rar como atrihuible solo a las personas
que forman parte de la estructura del Es-
tado. Asf parece desprenderse de las si-
guientes palabras: «Las confesiones reli-
giosas en general, si bien no forman
parte del Estado y por tanto no son per-
sonas de Derecho publico, pueden consi-
derarse realidades...» (p. 88).

El tercero y ultimo de los capitulos
de la monografia esta dedicado al estu-
dio de !a adquisidon de la personalidad ju-
ridica de las entidades religiosas en el orde-
namiento juridico ecuatoriano (pp.
113-162). Por esa misma tematica, esta
parte resulta de naturaleza menos abs-
tracta que las dos anteriores. Sin em-
bargo, al igual que en los capitulos pre-
cedentes, el autor huye del que podria
ser el metodo mas facil: la mera exposi-
cion y exegesis de las normas rectoras
de la materia. Al contrario, partiendo,
como es obligado, del dato normativo,
busca, directamente, las categorias doc-
trinales que le son aplicables. Ese ejer-
cicio, que, a primera vista, podria pare-
cer un esteril teoreticismo, a la postre se
mostrara bien fecundo cuando esas ca-
tegorias, que resultan aptas para ence-
rrar en si el espiritu de las normas, apor-
ten las soluciones que no se contienen
en su letra.

No obstante, el autor, sabe, asi mis-
mo, eludir el peligro del excesivo dog-
matismo conceptual, como se pone de
relieve, por ejemplo, cuando, a la hora
de encuadrar el sistema ecuatoriano de
reconocimiento o de atribucion de la
personalidad juridica estatal a las entida-
des religiosas, expresa que no cae entera-
mente dentro de ninguno de los que se
pueden considerar sistemas tipo (de libre
constitucion, normativo y de conce-
sion), sino que «probablemente nos en-
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contramos en una situacion intermedia
pero muy cercana al sistema normativo»
(p. 121).

Asi pues, en el ordenamiento ecua-
toriano, las entidades religiosas adquie-
ren la personalidad juridica estatal me-
diante un acto de reconocimiento de los
poderes publicos que en la monografia
se perfila, tras el oportuno analisis, co-
mo un reconocimiento propiamente di-
cho (no una mera aprobacion) y que
tiene caracter constitutivo de tal perso-
nalidad estatal. Se analiza, igualmente,
con la misma agudeza, cuales son los re-
quisitos para llevar a cabo tal reconoci-
miento y, como quiera que las normas
reguladoras exigen hasta cinco Uamados
«actos esenciales* (muchos para tal ad-
jetivo, cabria pensar), Baquero discieme
entre ellos al que realmente cabe que se
le aplique en sentido propio tal califica-
tivo, que no es sino la inscripcion en el
Registro de Entidades Religiosas. De es-
te Registro, incardinado organicamente
en el Registro de la Propiedad, tambien
se expone con orden y rigor sus caracte-
risticas, asi como los efectos y requisitos
que tiene la inscripcion en el de las en-
tidades religiosas. Se plantea en el dere-
cho ecuatoriano, y ello no nos puede ex-
tranar a los eclesiasticistas de este lado
del Atlantico, porque es un problema
que nosotros tampoco tenemos resuelto
satisfactoriamente (quiza porque no
exista una solucion satisfactoria), el
problema de la calificacion de los fines
religiosos de las entidades. En mi opi-
nion, el trato diferenciado que el dere-
cho ecuatoriano otorga a las entidades
que dependen de confesiones ya inscri-
tas respecto de aquellas a las que no las
adoma esa caracteristica, esta suficien-
temente fundado y la intervencion en la
calificacion de unos peritos que apre-

cien y valoren la religiosidad de la enti-
dad es una formula que puede dar muy
buenos resultados.

Las ultimas paginas del capitulo, ha-
cen que el tratamiento de la inscripcion
sea completo al estudiar los supuestos del
silencio administrativo, asi como los re-
cursos ante la denegacion de la inscrip-
cion. Einalmente, se expone el regimen
relativo a la modificacion de los asientos
registrales y a la cancelacion de la ins-
cripcion por extincion de la respectiva
entidad.

Aunque en una monografia como
esta no resulta exigida, pues no estamos
ya ante una tesis doctoral, aunque ese
fuera su origen, el autor anade unas
conclusiones, doce concretamente,
donde me parece que resplandece espe-
cialmente el dominio alcanzado en la
materia y la claridad en la exposicion
de su pensamiento. El volumen se cie-
rra con una seleccion bibliografica en
la que se da especial relevancia a la
doctrina espanola con la que, por razo-
nes idiomaticas y academicas, el autor
esta familiarizado. La bibliografia ecua-
toriana es bien parca, lo cual, para el
monografista resulta siempre atractivo
y arduo a la vez. Que el autor ha tenido
que discurrir por trayectos poco transi-
tados resulta tambien patente en la es-
casa (a juzgar por el libro recensionado,
inexistente) jurisprudencia sobre la
materia.

Se trata, pues, de una obra de sobre-
saliente interes y acierto y que, sin duda,
tendra una incidencia notable en la doc-
trina, en la jurisprudencia y en la praxis
administrativa de la nacion ecuatoriana,
por lo cual no cabe sino felicitar a su
autor.
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