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Códice Guta-Sintram, Sintram di Marbach (1154), San Agustín entrega la Regla. 
Biblioteca del Seminario de Estrasburgo.
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El Centro Teológico San Agustín te presenta la Agenda Académica 
2022-2023. En sus páginas vas a encontrar el plan de estudios filosófico-
teológicos de este centro de estudios universitarios-eclesiásticos, afiliado a 
la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Durante más de 25 años nuestro centro teológico ha subrayado la 
importancia de brindar una enseñanza filosófico-teológica de calidad. La 
comunicación que se genera entre la fides y la ratio ha demostrado su fe-
cundidad desde hace ya muchos siglos en la historia eclesial. La conexión 
entre la fe y la razón alimenta la relación del ser humano con respecto a 
su Dios. Es deseable que esta relación existencial esté alumbrada siempre 
desde un ejercicio filosófico-teológico que se desarrolle en la comunión con 
la Iglesia, valorando los tres cauces a través de los cuales Dios se revela al 
ser humano, a saber: la Sagrada Escritura, la Tradición viva y el Magisterio 
eclesial. El inteligente manejo de la sinergia fides-ratio cualifica a los profeso-
res y a los alumnos con conocimientos y habilidades personales adecuadas, 
en orden a trabajar competentemente por la nueva evangelización, en este 
contexto sinodal en el que estamos inmersos.

La Agenda 2022-2023 se organiza internamente en varias secciones: 
tras la presentación general del CTSA, podrás encontrar toda la informa-
ción actualizada referida a las Autoridades Académicas y a los Órganos de 
Gobierno. Después hallarás una descripción somera del Profesorado y del 
Alumnado de nuestro centro. El siguiente bloque de la agenda te brinda 
algunos datos significativos de los servicios generales de la casa, así como 
el perfil idóneo de ingreso, el sistema de convalidaciones, el régimen de 
escolaridad, las tasas académicas, el funcionamiento de becas y -finalmente- 
el perfil del egresado en el Grado-Bachiller en Teología.

El presente curso es el último en el que se simultanean el Antiguo y el 
Nuevo Plan General de estudios. El Antiguo se extinguirá en junio del año 
próximo. El nuevo curso, por lo demás, será un poco especial no sólo por 
esto; celebraremos también, con la alegría que se merecen, las XXV Jorna-

Presentación
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das Agustinianas (4 y 5 de marzo del 2023). Ya os invitamos desde estas 
páginas a participar en ellas.

La Agenda 2022-2023, como las precedentes, también incluye los 
horarios y guías docentes actualizadas de todas las asignaturas que se im-
partirán en nuestras aulas. Al final, como en otras ocasiones, profesores y 
alumnos podrán encontrar el calendario académico general, así como un 
listado histórico con los nombres de todos los titulados en nuestro centro, 
que llegan ya a los doscientos dieciséis.

Vaya desde esta presentación nuestro deseo sincero de que el nuevo 
curso sea muy fructífero tanto en lo personal como en lo académico. Ma-
nos a la obra.

P. Manuel Sánchez Tapia, OSA
Director del Centro Teológico San Agustín
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1
El Centro Teológico San Agustín

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Centro Teológico San Agustín (CTSA) nace oficialmente el 30 de 
enero de 2006 como centro afiliado a la Universidad Pontificia de Salaman-
ca y depende, en cuanto a su gobierno y organización, de las Provincias 
Agustinianas de Castilla, Matritense y España. Heredero de la secular tradi-
ción teológica de la Orden de San Agustín en España, comenzó a funcionar 
en el curso 1994-1995, cuando dos de los Estudios que mantenía entonces 
la Orden, el Instituto Teológico Escurialense y el Estudio Teológico Agusti-
niano Tagaste, decidieron iniciar un proceso de colaboración en las tareas 
académicas, tanto a nivel de profesorado como de alumnado, con vistas a 
una posterior unificación. Durante ese período de tránsito, que se mantuvo 
hasta el curso 2005-2006, cada Centro conservó su propia entidad jurídica, 
afiliado el primero a la Universidad Pontificia de Salamanca y el segundo a 
la Universidad Pontificia Comillas. 

1.2. NATURALEZA Y FINES 

El Centro Teológico San Agustín es una institución académica de 
estudios eclesiásticos que se rige por sus propios Estatutos. Según ellos, y 
salvadas las competencias de la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene 
establecidos los órganos de gobierno, tanto colegiados (Patronato, Junta de 
Gobierno y Claustro de Profesores), como personales (Director, Subdirector, 
Secretario y Administrador).

El Centro está capacitado para conferir el Grado de Bachiller en Teo-
logía y tiene la facultad, otorgada por la Conferencia Episcopal Española, 
de impartir las asignaturas que habilitan para que sus alumnos reciban la 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).
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El Centro tiene por patrono a San Agustín, Doctor de la Iglesia y Padre 
de la Orden.

El Centro Teológico San Agustín tiene como fines principales: 

a)  Cultivar y promover, mediante una rigurosa investigación científica, 
las disciplinas teológicas. 

b)  Reflexionar a la luz de la Revelación sobre los problemas del hombre 
actual, buscarles solución y presentar al mundo el misterio cristiano 
de manera adecuada a las diversas culturas. 

c)  Impartir una formación doctrinal, filosófica, teológica y agustiniana 
a quienes se preparan al ministerio sacerdotal y a quienes quieren 
recibir una sólida educación en ciencias sagradas. 

d)  Fomentar otras actividades acordes con su finalidad, como: semanas 
de estudios, congresos científicos, cursos especiales de formación 
permanente, publicaciones periódicas y colecciones de carácter 
científico relacionadas con las ciencias eclesiásticas. 

e)  Divulgar la doctrina de San Agustín y de la Escuela Agustiniana según 
la plurisecular tradición de la Orden de San Agustín.

1.3. SEDE 

Centro Teológico San Agustín
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina 

Paseo de los Alamillos, 2
28200.- SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid).

Contactos:
director.ctsa@rcumariacristina.com

secretario.ctsa@rcumariacristina.com
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2
Autoridades académicas y 
órganos de gobierno

2.1. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Rvdmo. Mons. Don José Luis Retana Gozalo
Obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca.
Gran Canciller.

Excma. Dra. Dña. Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
Rectora Magnífica.

Ilmo. Dr. D. Francisco García Martínez
Decano de la Facultad de Teología.

2.2. CENTRO TEOLÓGICO SAN AGUSTÍN 

2.2.1. Patronato 
 
M. R. P. Domingo Amigo González, OSA
   Prior Provincial.
 R. P. Carlos José Sánchez Díaz, OSA
  Consejero de Estudios y Evangelización de la Cultura. 
 R. P. Tomás Marcos Martínez, OSA
  Consejero de Formación y Animación de la Vida Religiosa.
 R. P. Manuel Sánchez Tapia, OSA
  Director del Centro Teológico San Agustín.

2.2.2. Junta de Gobierno 

R. P. Manuel Sánchez Tapia, OSA, Director.
R. P. Pedro Alberto Sánchez Sánchez, OSA, Subdirector.
D. Pablo Pérez de Prado, Secretario.
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Representantes de profesores:
R. P. Juan Carlos Gutiérrez Calzada, OSA
R. P. Miguel G. de la Lastra Montalván, OSA

Representantes de alumnos:
Fr. Marcel Josué Oda Barría, OSA
Fr. Winston Puente Sánchez, OSA

2.2.3. Claustro Académico

El Claustro Académico, convocado y presidido por el Director del Cen-
tro, está integrado por todos los profesores del Centro, los alumnos que son 
miembros de la Junta de Gobierno y otros dos alumnos, uno de Filosofía y 
otro de Teología, elegidos por sus respectivos grupos.

Representante de Filosofía:
 Fr. Alumno 1

Representante de Teología:
 Fr. Manuel Baeza Guerrero, OMD

2.2.4. Delegados de Clase

La labor del delegado es hablar en representación de sus compañeros 
ante delegados de otras clases y ante los profesores. Los delegados deben 
apoyar a sus compañeros en los asuntos que lo requieran o indicarles dónde 
deben acudir.



17AgendA AcAdémicA 2022-2023

3
Profesorado y alumnado

3.1. PROFESORADO 

Profesores Ordinarios: 

Domingo AMIGO GONZÁLEZ, OSA
Lic. en Filosofía 
E-mail: damigogonzalez@gmail.com

Ismael AREVALILLO GARCÍA, OSA
Dr. en Teología. Especialidad Historia de la Iglesia
Licenciado en Historia
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Máster en Archivística
E-mail: ismaelarevalillo@yahoo.es

Aldo Marcelo CÁCERES, OSA
Dr. en Ciencias de las Religiones 
Lic. en Teología Moral
Lic. en Filosofía
Máster en Bioética
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Diplomado en Educación
E-mail: aldomarcelocaceres@gmail.com

Vicente Domingo CANET VAYÁ, OSA
Lic. en Ciencias Políticas y Sociología
Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de datos (CIS)
Experto Universitario en Creatividad y Valores
E-mail: domingocanet@hotmail.com
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Jesús CANO PELÁEZ, OSA
Lic. en Filosofía
E-mail: jcano957@hotmail.com

José Luis del CASTILLO CAMPOS, OSA
Lic. en Teología Moral 
Lic. en Derecho 
E-mail: jlcastillo@agustinos-es.org 

Manuel GARCÍA ARTIGA, OSA 
Lic. en Teología Bíblica 
E-mail: martiga@eliasahuja.org

Isaac GONZÁLEZ MARCOS, OSA 
Dr. en Historia de la Iglesia
Diplomado en Archivística
E-mail: isgoma@gmail.com 

Juan Carlos GUTIÉRREZ CALZADA, OSA 
Lic. en Teología Dogmática 
E-mail: jcgcalzada@gmail.com

José María HERRANZ MATÉ, OSA
Lic. en Teología Dogmática
Lic. en Ciencias Económicas
E-mail: jmhms@hotmail.com

Miguel Gumersindo de la LASTRA MONTALBÁN, OSA
Lic. en Sagrada Escritura
E-mail: mdelalastra@gmail.com 

Roberto NORIEGA FERNÁNDEZ, OSA 
Dr. en Teología Moral
Máster en Bioética
E-mail: r.noriega@hotmail.es

Juan Manuel OLANDÍA IZQUIERDO, OSA 
Lic. en Teología Dogmática
E-mail: jumaoliz@gmail.com

Carlos José SÁNCHEZ DÍAZ, OSA 
Lic. en Filología Clásica 
Diplomado en Patrística 
E-mail: cjosand@gmail.com 
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Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA
Lic. en Derecho Canónico 
Profesor Superior de Órgano 
E-mail: pedroalosa@hotmail.com

Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA
Dr. en Teología
E-mail: sancheztapia2002@gmail.com

Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ, OSA
Dr. en Teología Dogmática
Dr. en Derecho
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Máster en Protocolo y Relaciones Internacionales
Máster en Derecho de la Unión Europea
E-mail: enrisom@gmail.com

Profesores Agregados: 

David ÁLVAREZ CINEIRA, OSA
Lic. en Sagrada Escritura
Dr. En Teología
E-mail: dacineira@gmail.com

Enrique GÓMEZ GARCÍA, OAR
Dr. en Teología Dogmática
E-mail: egoga73@gmail.com

Jaime SEPULCRE SAMPER, OSA
Lic. en Teología y Ciencias Patrísticas
DEA en Historia de las Religiones y Antropología Religiosa
E-mail: laurentina.1@rbmescorial.com

Profesores Invitados:

Charles CHUKWUEBUKA UGONWAFOR, OSA
Lic. en Teología Fundamental
E-mail: chukwuebukacharlesugonwafor@gmail.com
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Álvaro CORTINA URDAMPILLETA
Dr. en Filosofía
Máster en Estudios Avanzados de Filosofía.
E-mail: alvarocortina@hotmail.com

Napoleón FERRÁNDEZ ZARAGOZA
Dr. en Teología Bíblica
E-mail: napdenap@yahoo.es

Miguel MARTÍ SÁNCHEZ
Doctor en Filosofía
Lic. En Filosofía
E-mail: miguel.marti@ufv.es

Augustine PUTHANVEETTIL, OSA
Lic. en Teología Bíblica
E-mail: agustineosa@hotmail.com

Luis Javier REYES MARZO, OSA
Lic. en Filosofía
Master en CC. de la Religión por la Universidad Católica Portuguesa
E-mail: luisjreyes@gmail.com 

José Manuel RODRÍGUEZ MORANO
Dr. en Teología
E-mail: josemanuelsacerdote@gmail.com

Mª Inmaculada RODRÍGUEZ TORNÉ
Dra. en Filología Bíblica trilingüe
Lic. en Filología Clásica 
E-mail: inma777@yahoo.es

Marcos TORRES FERNÁNDEZ
Lic. en Teología Patrística
Máster Universitario de Estudios Medievales
Bachiller en Teología
E-mail: marcustofe@gmail.com

Francisco José ZAMORA GARCÍA
Dr. en Derecho
Dr. en Derecho Canónico
E-mail: fjzam@hotmail.com
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Profesores Eméritos: 

José Manuel BENGOA PRADO, OAR 
Lic. en Teología Espiritual 
E-mail: sonsierra48@gmail.com 

José Luis CANCELO GARCÍA, OSA 
Dr. en Filosofía 
E-mail: jlcancelo@hotmail.com 

Florentino DÍEZ FERNÁNDEZ, OSA
Dr. en Ciencias Bíblicas 
Lic. en Teología
E-mail: fdftierrasanta@hotmail.com 

Modesto GARCÍA GRIMALDOS, OSA
Dr. en Teología Dogmática
E-mail: modestoggrimaldos@hotmail.com
Epifanio GALLEGO FERNÁNDEZ, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Lic. en Sagrada Escritura 
E-mail: ega347@teleline.es 

Jesús GUTIÉRREZ HERRERO, OSA
Dr. en Teología Bíblica 
E-mail: jgherrero3@hotmail.com 

Santiago INSUNZA SECO, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Diplomado en Psicología
E-mail: santiagoinsunza@gmail.com

Pedro LANGA AGUILAR, OSA
Dr. en Teología y Ciencias Patrísticas 
Lic. en Teología Dogmática 
E-mail: langaguilar@gmail.com

Cándido MARTÍN ESTALAYO, OSA
Lic. en Teología Fundamental 
Diplomado en Liturgia 
E-mail: candidomartin@agustinos-es.org
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Miguel Ángel MARTÍN JUÁREZ, OSA
Lic. en Sagrada Escritura
E-mail: mamjuarez@gmail.com

Antonio de MIER VÉLEZ, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Lic. en Historia de la Iglesia 
E-mail: mierpernia@yahoo.es

Secundino MOVILLA LÓPEZ 
Dr. en Teología Práctica
Lic. en Teología Fundamental
Máster en Catequética 
E-mail: ninosml@hotmail.com

Domingo NATAL ÁLVAREZ, OSA
Dr. en Filosofía y Lic. en Teología
E-mail: dnatak43@gmail.com

Miguel Ángel ORCASITAS GÓMEZ, OSA
Dr. en Historia de la Iglesia
Lic. en Geografía e Historia 
Diplomado en Biblioteconomía 
E-mail: maorcasitas@yahoo.es 

Jesús María REYES NAVARES, OSA
Lic. en Filosofía y Letras (Sección: Ciencias de la Educación) 
Lic. en Metodología Pedagógica
E-mail: jreyes.cbc@gmail.com 

José RODRÍGUEZ DÍEZ, OSA
Dr. en Filosofía 
Lic. en Derecho Canónico 
E-mail: joserodriguezosa@hotmail.com 

Samuel RUBIO DE LA CALZADA, OSA
Lic. en Filosofía y Letras 

Antonio SALAS FERRAGUT, OSA
Dr. en Sagrada Escritura 
Lic. en Teología Fundamental
E-mail: asalas_15@yahoo.es 
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Marciano SANTERVÁS PANIAGUA, OAR
Lic. en Filosofía y Letras 
E-mail:marcianoar@gmail.com 

Santiago SIERRA RUBIO, OSA 
Lic. en Filosofía 
E-mail: santisie@yahoo.es 

Teófilo VIÑAS ROMÁN, OSA
Dr. en Teología de la Vida Religiosa 
Lic. en Filosofía 

3.2. ALUMNADO 

Son alumnos ordinarios del Centro aquellos que están en condiciones 
de aspirar al Grado-Bachiller en Teología o a cursar estudios en régimen 
seminarístico. Son alumnos extraordinarios todos aquellos que no son or-
dinarios.
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San Agustín, Manuscrito Pluto, Florencia, h.1120, Biblioteca Laurenciana, 
Ms Plut. 12.17, f.3v.
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4.1. SERVICIOS GENERALES 

4.1.1. Dirección 

R. P. Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA
E-mail: director.ctsa@rcumariacristina.com
Horario de atención: cita previa

4.1.2. Subdirección 

R. P. Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA
E-mail: subdirector.ctsa@rcumariacristiana.com
Horario de atención: cita previa

4.1.3. Secretaría-Administración

D. Pablo PÉREZ DE PRADO
E-mail: secretario.ctsa@rcumariacristina.com
Horario de atención: lunes a viernes, de 08:30h. a 14:30h.

4.1.4. Bibliotecas 

R. P. Jaime GARCÍA ÁLVAREZ, OSA
Biblioteca de la Residencia Fray Luis de León
Pº de la Alameda, 39 - 28440 GUADARRAMA (Madrid)
Tel. 91 854 95 90 (ext.: 7000) 
E-mail: biblioteca@frayluisdeleon.org 
Acceso desde Internet: www.frayluisdeleon.org/biblioteca 
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. 

4
Información general
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R. P. Jaime SEPULCRE SAMPER, OSA
 Biblioteca de la Comunidad del Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial
Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 
E-mail: laurentina.1@rbmescorial.com 
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 hs. 

R. P. Miguel Ángel MARTÍN JUÁREZ, OSA
Biblioteca del Seminario Mayor Tagaste 
C/ Santa Emilia, 16 
28409 LOS NEGRALES (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 
E-mail: mamjuarez@gmail.com
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 hs.

4.2. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO 

Los alumnos que ingresen en el Grado-Bachiller en Teología deben ser 
personas que aspiran a una buena formación filosófica, teológica y agusti-
niana, con vistas al ejercicio de un servicio a la Iglesia y a la sociedad en 
el desempeño del ministerio ordenado en el marco de la vida religiosa. 

La admisión al Centro Teológico San Agustín será concedida sobre la 
base de la evaluación de los documentos presentados por el candidato en 
relación a los estudios efectuados anteriormente y con la necesaria pre-
sentación de los superiores mayores o responsables de la formación de la 
Orden o Congregación del estudiante. 

Para formalizar la matrícula en los cursos que conducen a la obtención 
del Grado-Bachiller en Teología (licenciatura en Estudios Eclesiásticos, RD 
3/1995 de 13 de enero [BOE de 4 de febrero]), se requieren las mismas 
exigencias académicas necesarias para la inscripción en la Universidad Civil 
(Sapientia christiana, n. 32, § 1; Cf. Congregatio de institutione CatholiCa de 
seminariis atque studiorum institutis, Prot nº: 550/98). Así, pues, el alumno 
debe poseer la titulación exigida para el acceso a la universidad española 
en alguna de las siguientes modalidades: 

1ª  Haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
2ª  Tener aprobado COU o equivalente (el bachillerato LOGSE no es 

equivalente sin selectividad). 
3ª  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
4ª  Estar en posesión de un título universitario. 
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5ª  Los alumnos procedentes de países de la UE con acceso a la Uni-
versidad de su país de origen deben haber homologado sus estudios 
en España y contar con la Credencial de la UNED. 

6ª  Los alumnos procedentes de otros países con acceso a la Universi-
dad de su país de origen haber homologado sus estudios en España 
y contar con la Credencial de la UNED. 

7ª  Si el alumno ha realizado estudios de Filosofía o Teología en otro 
centro oficialmente reconocido y con rango universitario, dichos 
estudios podrán ser sometidos a trámite de reconocimiento o 
transferencia de créditos en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Quienes no reúnan los requisitos arriba mencionados sólo podrán cur-
sar los estudios de Grado-Bachiller en Teología en régimen Seminarístico y 
por tanto, no recibirán título eclesiástico al final de los estudios. 

Además, para mejor aprovechamiento de los estudios, se pide que el 
alumno cumpla con los siguientes requisitos propios del perfil idóneo: 

1.  Competencia lingüística suficiente en la lengua española y conoci-
mientos básicos de otra lengua moderna. 

2.  Actitud reflexiva y espíritu crítico. 
3.  Capacidad para el diálogo y apertura a otros modos de pensar y 

de vivir universales. 
4.  Disposición para el estudio y trabajo intelectual, junto con el deseo 

de profundizar en los contenidos del misterio cristiano. 

La matrícula se formaliza en la Secretaría del Centro en los plazos 
indicados en el Calendario Académico. Dicha matrícula da derecho a la 
asistencia a clase, la realización de exámenes y evaluaciones.

4.3. CONVALIDACIONES 

Las solicitudes de reconocimiento o de convalidación han de presentar-
se en la Secretaría a la hora de formalizar la matrícula. Las convalidaciones 
académicas serán estudiadas por el director de acuerdo con lo estipulado 
en el Plan de Estudios y presentadas a la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca para su refrendo. 

Sólo es posible realizar una vez los trámites de convalidación. Para 
iniciar dichos trámites se entregará en la Secretaría del Centro la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
b) Fotografía tamaño carnet. 
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c)  Certificado personal original del expediente académico en el que 
figuren las asignaturas aprobadas y sus convocatorias. 

d)  Certificado oficial del plan de estudios con el número de créditos 
de cada asignatura. 

e)  Copia compulsada del programa académico de las materias cursadas. 
f ) Partida de Bautismo. 

4.4. ESCOLARIDAD 

4.4.1. Asistencia a clase 

El alumno pierde la escolaridad en caso de no asistencia, aún siendo 
justificada, a más de un tercio de las clases, salvo casos excepcionales que 
deberá juzgar la Junta de Gobierno. 

4.4.2. Pruebas y evaluaciones 

Entre los deberes esenciales del alumno está acreditar la suficiencia 
de sus conocimientos en las pruebas establecidas al efecto. Cada profesor 
deberá realizar las evaluaciones correspondientes por medio de exámenes 
orales, exámenes escritos o pruebas objetivas que permitan comprobar el 
aprovechamiento de los alumnos. A lo largo del curso se podrán realizar 
exámenes parciales y eliminatorios, previo acuerdo entre el profesor y los 
alumnos. 

Los seminarios se evaluarán con los métodos activos desarrollados 
durante el curso, no pudiendo estar sujetos a examen.

Habrá dos tipos de convocatorias oficiales, siendo llamada ordinaria la 
primera convocatoria a que tiene derecho un alumno que se matricule por 
primera vez en una asignatura. Todas las demás convocatorias de exámenes 
oficiales serán extraordinarias. Las convocatorias ordinarias tendrán lugar en 
enero y junio; las extraordinarias en marzo y finales de junio. 

El alumno conocerá las notas obtenidas en los exámenes de dichas 
convocatorias ordinaria o extraordinaria a través del campus virtual Cam-
pusCTSA a partir de la fecha indicada en el Calendario Académico. 

Publicadas las notas, el alumno, si es el caso, podrá solicitar revisión 
de exámenes, que será dentro de los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación. El alumno se pondrá en contacto con el profesor de la asignatura 
con el fin de establecer día y hora de revisión de su examen. Pasada esa 
fecha, el profesor no tiene obligación de atender a revisiones. 

Si el alumno no está conforme con la revisión del examen puede 
recurrir al Director en el plazo de cinco días continuos después de serle 
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comunicado el resultado de la revisión. El Director deberá responder al 
recurso en el plazo de los cinco días siguientes. 

Las causas que pueden alegarse en el recurso de revisión ante el Di-
rector son sólo formales y procedimentales, a saber: 

a)  Inadecuación notoria de la prueba con relación a los contenidos 
de la materia. 

b)  Incumplimiento de forma en la realización de las pruebas o en el 
procedimiento de revisión de las mismas. 

c)  No haber tenido en cuenta el historial de conjunto de todo el curso, 
ni los resultados de la evaluación continuada. 

Toda alegación deberá ir acompañada de la documentación probatoria 
o la exigida por el órgano decisorio correspondiente. 

4.4.3. Asignaturas por tutoría 

Las clases son de carácter presencial. El régimen de tutoría se acepta 
únicamente por vía de excepción. Podrá acceder al régimen de tutoría ex-
clusivamente aquel alumno proveniente de otras instituciones eclesiásticas 
que, debido al carácter cíclico del Plan de Estudios del CTSA, de otra ma-
nera no podría completar su currículo en un periodo de tiempo razonable. 
Las solicitudes se presentan en el plazo de matrícula correspondiente. Para 
acceder al régimen de tutoría se necesita la autorización del Director. 

4.4.4. Valor de las calificaciones 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numé-
rica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

  0,0 – 4,9:  Suspenso (SS)
  5,0 – 6,9:  Aprobado (AP)
  7,0 – 8,9:  Notable (NT)
  9,0 – 10:  Sobresaliente (SB)
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4.5. TASAS ACADÉMICAS 

Para este curso 2022-2023, las tasas académicas son las siguientes: 

Curso completo (máximo 75 ECTS en primera matrícula) 2.100 €

Matrícula parcial (máximo 37,5 ECTS en primera matrícula) 1.200 €

Asignatura suelta (máximo 28 ECTS) en primera matrícula 60 €/ECTS

Asignatura por tutoría (impartida o no, en el curso) en primera matrícula 60 €/ECTS

Asignatura en segunda o tercera matrícula con o sin asistencia a clase 
o a tutoría

60 €/ECTS

Expediente completo de reconocimiento de créditos 125 €

Certificado de matrícula/Carta Académica 10 €

Certificado para la expedición del NIE (incluye todos los documentos 
necesarios)

20 €

Certificado para la renovación del NIE (incluye todos los documentos 
necesarios)

30 €

Certificado de calificaciones de un curso académico
(certificado de calificaciones de varios cursos, se sumarán 5 € por 
curso: 2 cursos: 15+5; 3 cursos: 15+5+5, ect.

15 €…(máx. 
6 cursos = 

40 €)

Confección del plan de estudios personalizado –pénsum/syllabus– 
sellado o agenda de curso sellada (se aplica la tasa por curso académico: 
1 curso 20 €; 2 cursos 40 € …)

20 €…(máx. 
6 cursos = 

120 €)

Impresión parcial o total de un plan de estudios (incluye sellado página 
a página y compulsa si fuera necesaria)

0,50 €/
página

Impresión original extra de un documento o fotocopia de un documento 
con compulsa (no se aplicará a la fotocopia compulsada de la Solicitud 
de Reconocimiento de Créditos aprobada por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, dicha copia compulsada se considera incluida en el 
trámite del expediente completo de reconocimiento de créditos)

0,50 €/
página

Certificado de asistencia (horas/ECTS) a Jornadas Agustinianas o 
Conferencias (ya sea una o varias en total) 

15 €

Apostillado/Legalizado de documentos/Compulsa
30 €/

documento

Derecho de examen de Grado-Bachiller en Teología (incluye examen; 
certificación académica personal; legitimación; apostilla/legalización)

200 €
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Diligenciado previo al reconocimiento civil de títulos eclesiásticos 
(incluye diligencia de la Coferencia Episcopal Española; reconocimiento 
civil por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; legitimación; 
apostilla/legalización)

70 €

Matrícula Curso Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA – 19,5 ECTS repartidos en un total de 6 materias)

500 €

Tasa UPSA Título sin SET, Duplicado Título sin SET 300 €

Tasa UPSA Título con SET 320 €

Expedición del diploma de la DECA 100 €

4.6. BECAS Y AYUDAS 

Los alumnos pueden solicitar beca al Ministerio de Educación y Ciencia 
en los plazos marcados por la legislación vigente respectiva. Para la trami-
tación el estudiante se dirigirá a la Secretaría del CTSA, donde entregará el 
impreso debidamente cumplimentado y los documentos que se requieran 
para tal efecto. Las solicitudes se presentarán a través de la página web del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

4.7. PERFIL DEL EGRESADO EN EL GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

Los estudiantes que egresan del programa del Grado-Bachiller en 
Teología han debido adquirir habilidades de carácter social, teológico y 
pastoral para el diseño de proyectos de evangelización y educación en la 
fe y para el trabajo directo en distintas tareas de anuncio del mensaje cris-
tiano, formación religiosa, celebración de la fe, obras asistenciales y tareas 
de dirección y gobierno en la Iglesia y en la Orden o Congregación a la 
que pertenezcan. Deberán, asimismo, tener la preparación adecuada para 
seguir profundizando en el estudio de la teología en grados académicos 
superiores (Cf. Estatutos CTSA, nº 5a).

Los alumnos han debido adquirir amplia formación cultural, humanística 
y filosófica habiendo desarrollado capacidades de razonamiento lógico. En 
el estudio propiamente teológico del Grado-Bachiller, el egresado ha de 
haber adquirido conocimiento de los grandes problemas del hombre, de la 
actual situación histórica-religiosa, del misterio cristiano revelado y vivido 
en la tradición eclesial, de las aportaciones de los grandes pensadores y co-
rrientes del saber teológico (Cf. Estatutos CTSA, nº 5b, c). Y haber adquirido 
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un conocimiento de la doctrina de San Agustín y de la Escuela agustiniana 
(Cf. Estatutos CTSA, nº 5f).

Asimismo, habrá adquirido una buena capacitación para la convivencia, 
el compromiso directo con la realidad vivida de la Iglesia y el desempeño 
de las tareas propias del ministerio ordenado.

Sobre el conjunto del Grado-Bachiller, el egresado debería haber ad-
quirido las habilidades siguientes: 

1. Conocimiento de las fuentes bíblicas, patrísticas y magisteriales.
2.  Sentido de la necesidad de cultivar y revitalizar continuamente la 

propia formación, madurez y crecimiento humano-vocacional.
3.  Capacidad de aplicación de esas fuentes a la realidad social y eclesial 

y capacidad de gestión pastoral, dirección de la comunidad cristiana 
y animación de su celebración litúrgica.

4.  Capacidad para implementar metodología catequética y educativa 
en comunidades parroquiales, centros educativos o comunidades 
cristianas.

5.  Espíritu creativo para emprender actividades pastorales en nuevos 
contextos socio-culturales. Así com también un espíritu de estudio.

6.  Sentido de responsabilidad, capacidad de secreto profesional, co-
herencia entre su vida personal y consagrada y la función eclesial 
desempeñada dentro de la diócesis y de la Orden o Congregación 
a la que pertenece.

7.  Habilidades para la relación interpersonal, el trabajo comunitario, el 
acompañamiento espiritual y el desarrollo de soluciones de media-
ción y orientación personal y social.

8.  Habilidades para promover en organizaciones eclesiales y civiles 
un desarrollo humano integral, una cultura de justicia y paz, y el 
entendimiento entre personas, sociedades y culturas en un mundo 
globalizado.
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5a Nuevo Plan General de Estudios 

5a.1.  GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: ÁREAS, MATERIAS  
Y ASIGNATURAS 

El Centro Teológico San Agustín imparte el Grado-Bachiller en Teología 
—Ciclo Institucional de Teología— que lleva al alumno a abrir la inteligencia 
al Misterio Cristiano (Cf. Optatam totius, 14). Aporta la base académica 
necesaria para acceder al Ciclo de Especialización. El Plan General de Es-
tudios responde, por su carácter abierto y sensible, a las características y 
necesidades del alumnado en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior [= EEES].

El Plan de Estudios del Grado-Bachiller en Teología se estructura en: 
ÁREAS, unidad académica que incluye varias materias que constituyen un 
amplio espacio organizativo en el plan de estudios; MATERIAS, unidad aca-
démica, dentro del Área, de cierta amplitud, formada por varias asignaturas 
con alguna integración; y finalmente, ASIGNATURAS.

El número de créditos se mide con el nuevo sistema normalizado de 
créditos europeos (European Credit Transfer System, ECTS), que comprende 
horas lectivas, trabajos de los alumnos, pruebas de evaluación y tiempo 
de estudio. Es decir, el crédito ECTS se mide en horas de trabajo total del 
alumno. El estudiante deberá superar 120 créditos ECTS correspondientes 
al Bienio Filosófico y 240 créditos ECTS del Cuatrienio Teológico, a razón 
de 60 créditos ECTS/año del sexenio. La medición de un crédito ECTS se 
estipula en 25 horas de trabajo total del alumno. 

5
Plan General de Estudios
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Áreas Materias Código1 asignaturas eCts Curso

FilosoFía (F)

hiStoria De  
la filoSofía

F011AB Historia de la Filosofía Antigua 4,5 1º

F021AB Historia de la Filosofía Medieval 4,5 1º

F032AB Historia de la Filosofía Moderna 4,5 2º

F042AB Historia de la Filosofía Contemporánea 4,5 2º

filoSofía teorétiCa

F051AB Introducción a la Filosofía 3,0 1º

F062B Metafísica I 3,0 2º

F072B Metafísica II 4,5 2º

F082B Epistemología 6,0 1º

F091A Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 4,5 1º

F101A Lógica 4,5 1º

F111A Teodicea 4,5 2º

hoMBre, religión, 
Moral

F122B Fenomenología e Historia de las Religiones 6,0 1º

F131A Antropología Filosófica I 3,0 2º

F141A Antropología Filosófica II 4,5 2º

F152B Ética I 3,0 2º

F162B Ética II 4,5 2º

F171B Psicología 4,5 1º

F183A Sociología 3,0 3º

lenguas,  
metodología 

(LM)

lenguaS CláSiCaS

LM011A Lengua Latina I 4,5 1º

LM022A Lengua Latina II2 4,5 2º

LM031A Lengua Griega I 4,5 1º

LM042A Lengua Griega II 4,5 2º

LM052B Lengua Hebrea 3,0 2º

MetoDología LM061AB Metodología 1,5 1º

1 El código de las asignaturas se realiza teniendo en cuenta: 1º. El ÁREA: Filosofía 
(F), Lenguas y Metodología (LM), Teología Bíblica (B), Teología Sistemática (S), 
Teología Práctica (P), Derecho Canónico (D), San Agustín (SA), Síntesis Teológica 
(ST), Seminarios (SM); 2º. Las asignaturas correspondientes a un área ordenadas de 
01 + n; 3º. El curso (1º, 2º ...); 4º. El Año (A, B; A, B, C) en el que se imparte.

2 El alumno deberá elegir entre Lengua Latina II y Lengua Griega II, debiendo 
cursar solo una de las dos asignaturas.
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Áreas Materias Código asignaturas eCts Curso

teología 
BíBliCa (B)

antiguo 
teStaMento

B011AB
Introducción General a la Sagrada Escritura 
I: El mundo de la Biblia

4,5 1º

B021AB
Introducción General a la Sagrada Escritura 
II: La Biblia como escritura

4,5 1º

B033A Pentateuco y Libros Históricos 6,0 3º

B044B Libros Proféticos 6,0 4º

B053A Salmos y Sapienciales 4,5 3º

teología 
BíBliCa (B)

nuevo teStaMento

B062AB Orígenes del Cristianismo 4,5 2º

B073A Evangelios I: Introducción y Marcos 4,5 3º

B083A Evangelios II: Mateo y Obra Lucana 4,5 3º

B095C Evangelios III: Escritos Joánicos 6,0 5º

B104B Pablo en la Iglesia naciente 4,5 4º

B114B Cartas Apostólicas del Nuevo Testamento 4,5 4º

teología 
sistemátiCa (s)

teología hiStóriCa

S013A Patrología 6,0 3º

S023A Historia de la Iglesia Antigua 4,5 3º

S033A Historia de la Iglesia Medieval 4,5 3º

S044B Historia de la Iglesia Moderna 4,5 4º

S055C Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5 5º

Teología 
SiSteMátiCa 
funDaMental

S061AB La Teología ciencia de la Revelación 3,0 1º

S072AB Teología de la Revelación y de la Fe 6,0 2º

el DioS CriStiano

S084B El misterio de Dios 6,0 4º

S093A Cristología Histórica y Bíblica 4,5 3º

S103A Cristología Dogmática y Soteriología 4,5 3º

S115C Mariología 3,0 5º

antroPología 
CriStiana

S123A
Antropología Teológica I: Creación y el ser 
humano

4,5 3º

S134B Antropología Teológica II: Gracia y Pecado 4,5 4º

S145C Escatología 3,0 5º

teología 
sistemátiCa (S)

igleSia 
SaCraMentoS

S154B Eclesiología Bíblica e Histórica 4,5 4º

S164B Eclesiología Dogmática y Ecumenismo 4,5 4º

S173A Liturgia 3,0 3º

S183A Sacramentología Fundamental 3,0 3º

S195C Sacramentos de Iniciación 6,0 5º

S205C Penitencia y Unción de Enfermos 4,5 5º

S215C Orden y Matrimonio 4,5 5º

teología 
PráCtiCa (P)

teología Moral

P012AB Teología Moral Fundamental 6,0 3º

P024B Bioética 4,5 4º

P034B Moral de la Sexualidad y de la Familia 3,0 4º
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Áreas Materias Código asignaturas eCts Curso

teología 
PráCtiCa (P)

teología Moral
P045C

Doctrina Social de la Iglesia y Teología 
Moral Social

4,5 5º

P055C Teología Moral Socioeconómica 4,5 5º

teología PaStoral-
eSPiritualiDaD

P064B Teología Pastoral Fundamental 4,5 4º

P074B Teología Pastoral Especial 6,0 4º

P085C Teología e Historia de la Espiritualidad 4,5 5º

Áreas Materias Código asignaturas eCts Curso

dereCho 
CanóniCo (d)

DereCho 
CanóniCo

D015C Derecho Canónico Fundamental 3,0 5º

D025C Derecho Canónico Especial 6,0 5º

san agustín 
(SA)

SA013A Seminario I: Filosofía de San Agustín 3,0 3º

SA025C Seminario III: Teología de San Agustín 3,0 5º

SA035C
Seminario IV: Teología de San Agustín. 
Lecturas

3,0 5º

seminarios 
(SM)3 SM043B Seminario II: Variable 3,0 3º

3 El Plan General de Estudios ofrece I, II, III y IV seminarios. Los alumnos deberán 
elegir entre los seminarios orientados al conocimiento de la Filosofía y Teología de 
San Agustín o los seminarios alternativos que se renovarán anualmente. El cuarto 
curso, año TB, ofrecerá seminarios acordes a la reflexión e investigación teológica 
actual.



37AgendA AcAdémicA 2022-2023

5a.2. GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: QUINQUENIO

5a.2.1. Bienio Filosófico-Teológico

CURSO PRIMERO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

F011AB Historia de la Filosofía Antigua 4,5 Jesús Cano

F021AB Historia de la Filosofía Medieval 4,5 Domingo Amigo 

F051AB Introducción a la Filosofía 3,0 Jesús Cano

LM061AB Metodología 1,5 Isaac González 

B011AB
Introducción a la Sagrada Escritura: 
La Biblia como escritura

4,5 Miguel G. de la Lastra

B021AB
Introducción a la Sagrada Escritura:
El mundo de la Biblia

4,5 Manuel García Artiga

S061AB La Teología Ciencia de la Revelación 3,0 Juan M. Olandía

Total créditos ECTS 25,5

CURSO SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

F032AB Historia de la Filosofía Moderna 4,5 Domingo Amigo 

F042AB
Historia de la Filosofía 
Contemporánea

4,5 Domingo Amigo 

B062AB Orígenes del Cristianismo 4,5 Manuel García Artiga

S072AB Teología de la Revelación y de la Fe 6,0 José Mª Herranz

P012AB Teología Moral Fundamental 6,0 Aldo M. Cáceres

Total créditos ECTS 25,5
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ASIGNATURAS CÍCLICAS PARA LOS CURSOS PRIMERO 
Y SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2023-2024; 2025-2026; 2027-2028)

Código Asignatura ECTS Profesor

F091A
Filosofía de la Naturaleza y de la 
Ciencia

4,5 Aldo M. Cáceres

F101A Lógica 4,5 Miguel Martí Sánchez

F112A Teodicea 4,5 Álvaro Cortina

F132A Antropología Filosófica I 3,0 Álvaro Cortina

F142A Antropología Filosófica II 4,5 Álvaro Cortina

LM011A Lengua Latina I 4,5 Carlos J. Sánchez 

LM031A Lengua Griega I 4,5 Inmaculada Rodríguez 

LM022A Lengua Latina II 4,5 Carlos J. Sánchez

LM042A Lengua Griega II 4,5 Inmaculada Rodríguez

Total créditos ECTS 34,5

Año B (2022-2023; 2024-2025; 2026-2027)

Código Asignatura ECTS Profesor

F062B Metafísica I 3,0 Álvaro Cortina

F072B Metafísica II 4,5 Álvaro Cortina

F081B Epistemología 6,0 Jesús Cano

F121B Fenomenología e Hª de las Religiones 6,0 Jesús Cano

F152B Ética I 3,0 Álvaro Cortina

F162B Ética II 4,5 Álvaro Cortina

F171B Psicología 4,5 Miguel Martí Sánchez

LM052B Lengua Hebrea 3,0 Inmaculada Rodríguez

Total créditos ECTS 34,5
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5a.2.2. Trienio Teológico

CURSO TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2024-2025; 2027-2028; 2030-2031)

Código Asignatura ECTS Profesor

B033A Pentateuco y Libros Históricos 6,0 Miguel G. de la Lastra

B053A Libros Sapienciales y Salmos 4,5 Inmaculada Rodríguez

B073A Evangelios I: Introducción y Marcos 4,5 Manuel García Artiga

B083A Evangelios II: Mateo y Obra Lucana 4,5 Manuel García Artiga 

S013A Patrología 6,0 Manuel Sánchez Tapia

S023A Historia de la Iglesia Antigua 4,5 Ismael Arevalillo 

S033A Historia de la Iglesia Medieval 4,5 Isaac González 

S093A Cristología Histórica y Bíblica 4,5 Enrique Somavilla 

S103A Cristología Dogmática y Soteriología 4,5 Manuel Sánchez Tapia

S123A
Antropología Teológica I:  
La Creación y el Ser Humano

4,5 Enrique Gómez

S173A Liturgia 3,0 José M. Rodríguez M.

S183A Sacramentología Fundamental 3,0 Enrique Gómez

F183A Sociología 3,0 V. Domingo Canet

SA013A Seminario I: Filosofía de San Agustín 3,0 Álvaro Cortina

Total créditos ECTS 60,0

Año B (2022-2023; 2025-2026; 2028-2029)

Código Asignatura ECTS Profesor

B044B Libros Proféticos 6,0 Miguel G. de la Lastra

B104B Pablo en la Iglesia naciente 4,5 Miguel G. de la Lastra

B114B
Cartas Apostólicas del Nuevo 
Testamento

4,5 Inmaculada Rodríguez

S044B Historia de la Iglesia Moderna 4,5 Ismael Arevalillo 

S084B El Misterio de Dios 6 Manuel Sánchez Tapia

S134B
Antropología Teológica II: Gracia y 
Pecado

4,5 Enrique Gómez 

S154B Eclesiología Bíblica e Histórica 4,5 Juan C. Gutiérrez 

S164B Eclesiología Dogmática y Ecumenismo 4,5 Juan C. Gutiérrez
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Código Asignatura ECTS Profesor

P024B Bioética 4,5 Aldo M. Cáceres

P034B Moral de la Sexualidad y de la Familia 3,0 José L. del Castillo 

P064B Teología Pastoral Fundamental 4,5 Marcos Torres

P074B Teología Pastoral Especial 6,0 Marcos Torres

SM024B Seminario II: Música Sacra 3,0 Pedro A. Sánchez

Total créditos ECTS 60,0

Año C (2023-2024; 2026-2027; 2029-2030)

Código Asignatura ECTS Profesor

B095C Evangelios III: Escritos Joánicos 6,0 Miguel G. de la Lastra

S055C Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5 Isaac González

S115C Mariología 3,0 Juan M. Olandía 

S145C Escatología 3,0 Enrique Gómez

S195C Sacramentos de Iniciación 6,0 Enrique Somavilla

S205C Penitencia y Unción de Enfermos 4,5 Enrique Gómez

S215C Orden y Matrimonio 4,5 Juan M. Olandía

P045C
Teología Moral Social y Doctrina 
Social de la Iglesia

4,5 José L. del Castillo 

P055C Teología Moral Socioeconómica 4,5 José L. del Castillo 

P085C Teología e Historia de la Espiritualidad 4,5 José Mª Herranz

D015C Derecho Canónico Fundamental 3,0 Pedro. A. Sánchez

D025C Derecho Canónico Especial 6,0 Pedro A. Sánchez

SA025C Seminario III: Teología de San Agustín I 3,0 Manuel Sánchez Tapia

SA035C
Seminario IV: Teología de San Agustín II.  
Lecturas

3,0 Jaime Sepulcre

Total créditos ECTS 60,0

ASIGNATURAS FUERA DEL HORARIO REGLADO

Código Asignatura ECTS Profesor

ST016 Síntesis Teológica: 40 Tesis --- Todos los profesores 
implicados en las Tesis
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5b  Antiguo Plan de Estudios  
(Su docencia se extingue al final del curso presente)

5b.1.  GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: ÁREAS, MATERIAS  
Y ASIGNATURAS 

El Centro Teológico San Agustín imparte el Grado-Bachiller en Teología 
—Ciclo Institucional de Teología— que lleva al alumno a abrir la inteligencia 
al Misterio Cristiano (Cf. Optatam totius, 14). Aporta la base académica 
necesaria para acceder al Ciclo de Especialización. El Plan General de Es-
tudios responde, por su carácter abierto y sensible, a las características y 
necesidades del alumnado en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior [= EEES].

El Plan de Estudios del Grado-Bachiller en Teología se estructura en: 
ÁREAS, unidad académica que incluye varias materias que constituyen un 
amplio espacio organizativo en el plan de estudios; MATERIAS, unidad aca-
démica, dentro del Área, de cierta amplitud, formada por varias asignaturas 
con alguna integración; y finalmente, ASIGNATURAS.

El número de créditos se mide con el nuevo sistema normalizado de 
créditos europeos (European Credit Transfer System, ECTS), que comprende 
horas lectivas, trabajos de los alumnos, pruebas de evaluación y tiempo 
de estudio. Es decir, el crédito ECTS se mide en horas de trabajo total del 
alumno. El estudiante deberá superar 120 créditos ECTS correspondientes 
al Bienio Filosófico y 240 créditos ECTS del Cuatrienio Teológico, a razón 
de 60 créditos ECTS/año del sexenio. La medición de un crédito ECTS se 
estipula en 25 horas de trabajo total del alumno. 
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Áreas Materias Código4 asignaturas eCts

FilosoFía (F)

hiStoria De la filoSofía

F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5

F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5

F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0

F042 Historia de la Filosofía Contemporánea 5,0

F05A Historia de la Filosofía Española e 
Hispanoamericana 2,0

filoSofía teorétiCa

F111 Introducción a la Filosofía 4,5

F062 Metafísica 9,0

F07A Filosofía del Lenguaje 2,5

F08A Epistemología 6,0

F09A Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 6,0

F10A Teodicea 6,0

F12A Lógica 3,0

F13A Estética 4,5

F202S Seminario 0,5

hoMBre, religión, 
Moral

F14A Fenomenología e Historia de las Religiones 6,0

F15B Antropología Filosófica 9,0

F16B Ética 9,0

la realiDaD

PSiCo-SoCial

F17B Análisis Político y Económico 3,0

F18A Sociología 4,5

F19B Psicología 4,5

lenguas 
metodología 

(lm)

lenguaS CláSiCaS

LM013 Lengua Griega 6,0

LM02B Lengua Latina I 4,5

LM03B Lengua Latina II 6,0

LM04BO Lengua Hebrea 3,0

MetoDología
LM051 Metodología 3,0

LM061 Técnicas de Estudio 3,0

4 El código de las asignaturas se realiza teniendo en cuenta: 1º. El ÁREA: 
Filosofía (F), Lenguas y Metodología (LM), Teología Bíblica (B), Teología Sistemática 
(S), Teología Práctica (P), Derecho Canónico (D), Síntesis Teológica (ST); 2º. Las 
asignaturas correspondientes a un área ordenadas de 01 + n.; 3º. El curso (1º, 2º…) o 
el Año (A, B, C) en el que se imparte; 4º. Seminario (S), Optativa (O).
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Áreas Materias Código asignaturas eCts

teología BíBliCa 
(B)

antiguo 
teStaMento

B013 Introducción General a la Sagrada Escritura I 6,0

B023 Introducción General a la Sagrada Escritura II: 
Historia Bíblica 3,0

B03A Salmos y Sapienciales 4,5

B04B Libros Proféticos 6,0

B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0

nuevo 
teStaMento

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5

B07A Escritos de San Juan 6,0

B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0

B09C Corpus Paulino 6,0

B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5

teología 
sistemátiCa (s)

teología 
hiStóriCa

S013 Patrología I 4,5

S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5

S03A Patrología II 4,5

S04A Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5

S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5

S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5

S07CO Historia de la Iglesia en América 3,0

S32BO Historia de las corrientes teológicas en América Latina 3,0

teología 
SiSteMátiCa 

funDaMental

S083 Introducción e Historia de la Teología 3,0

S093 Teología de la Revelación y de la Fe 6,0

el DioS 
CriStiano

S10A Mariología 3,0

S11B El Misterio de Dios 6,0

S12C Cristología 6,0

antroPología 
CriStiana

S133 Antropología Teológica I: Creación y Hombre 4,5

S14A Antropología Teológica II: Pecado Original y Gracia 4,5

S15C Escatología 4,5

S16CS Seminario 2,0

igleSia

SaCraMentoS

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0

S173 Liturgia Fundamental 3,0

S18A Liturgia Especial 4,5

S19A Sacramentos de Iniciación 6,0

S20A El Memorial del Señor 3,0

S21A Iglesias Orientales 3,0

S22B Eclesiología 6,0

S23B Ecumenismo 3,0

S24B Penitencia y Unción 4,5

S25B Teología del Matrimonio 3,0

S26B Orden y Ministerios 4,5
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teología 
sistemátiCa (s) San aguStín

S27B Filosofía de San Agustín 4,5

S28C Teología de San Agustín 4,5

S29SO Teoría y práctica de la Pastoral en el Sermonario 
Agustiniano 3,0

S30SO La figura de Cristo en el pensamiento  
de San Agustín 3,0

S31SO Los nuevos sermones de Erfurt y el Sermonario 
Agustiniano 3,0

teología 
PráCtiCa (P)

teología 
Moral

P013 Teología Moral Fundamental 6,0

P02A Moral de la Persona I: Bioética 4,5

P03B Moral de la Persona II: Moral Sexual 4,5

P04C Teología Moral Social 4,5

P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0

teología 
PaStoral - 

eSPiritualiDaD

P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0

P07C Teología e Historia de la Espiritualidad 4,5

P08CO Sectas 3,0

P09BS Música Sacra 3,0

P106 Teología Pastoral II: Sacramental 3,0

P116 Homilética 3,0

enSeñanZa y 
CatequeSiS

P123 Catequética I: Fundamental 3,0

P13A Catequética II: Iniciación y Comunidad Cristiana 3,0

P14AO Didáctica General 3,0

P15BO Didáctica Aplicada al Área de la Religión I 3,0

P16CO Pedagogía General y de la Religión I 3,0

P17BO Didáctica Aplicada al Área de la Religión II 3,0

P18CO Pedagogía General y de la Religión II 3,0

viDa religioSa

P19AO Teología de la Vida Religiosa 3,0

P20O Temas de Historia de la Orden de San Agustín 3,0

P21O Temas de Historia de la Recolección 3,0

dereCho 
CanóniCo (d)

DereCho 
CanóniCo

D01A Derecho Canónico I: El gobierno de la Iglesia. 
Relaciones Iglesia-Estado 3,0

D02B Derecho Canónico II: Nomología Canónica y 
Derecho Penal Canónico 3,0

D03C Derecho Canónico III: Misión de Enseñar y 
Santificar. Bienes Temporales 3,0

D04C Derecho Canónico IV: Matrimonio 3,0
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5b.2. GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: SEXENIO

5.2.1. Bienio Filosófico 

CURSO PRIMERO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

F111 Introducción a la Filosofía 4,5 Jesús Cano
F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5 Jesús Cano
F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5 Domingo Amigo

LM051 Metodología 3,0 Isaac González
LM061 Técnicas de Estudio 3,0 Álvaro Cortina 

Total créditos 19,5

CURSO SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0 Domingo Amigo

F042 Historia de la Filosofía 
Contemporánea 5,0 Domingo Amigo

F062 Metafísica 9,0 Álvaro Cortina
F202S Seminario: Ateísmo 0,5 — — —

Total créditos 19,5

ASIGNATURAS CÍCLICAS PARA LOS CURSOS PRIMERO 
Y SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Año A

Código Asignatura ECTS Profesor

F05A Historia de la Filosofía Española e 
Hispanoamericana 2,0 — — —

F08A Epistemología 6,0 Jesús Cano

F09A Filosofia de la Naturaleza y  
de la Ciencia 6,0 Aldo Marcelo Cáceres

F14A Fenomenología e Historia  
de las Religiones 6,0 Jesús Cano 

F18A Sociología 4,5 Domingo Canet
F07A Filosofía del Lenguaje 2,5 Domingo Amigo
F10A Teodicea 6,0 Álvaro Cortina
F12A Lógica 4,5 Miguel Martí Sánchez
F13A Estética 3,0 Jesús Cano

Total créditos 40,5
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Año B 

Código Asignatura ECTS Profesor

F16B Ética 9,0 Álvaro Cortina
F17B Análisis Político y Económico 3,0 Jesús Cano
F19B Psicología 4,5 Álvaro Cortina
S27B Filosofía de San Agustín 4,5 Álvaro Cortina

LM02B Lengua Latina I 4,5 Carlos José Sánchez
LM03B Lengua Latina II 6,0 Carlos José Sánchez
F15B Antropología Filosófica 9,0 Álvaro Cortina

Total créditos 40,5

Bienio Filosófico: 120 ECTS

5b.2.2. Cuatrienio Teológico

CURSO TERCERO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

LM013 Lengua Griega 6,0 Inmaculada Rodríguez

B013 Introducción General a la Sagrada 
Escritura I 6,0 Miguel G. de la Lastra

B023 Introducción General a la Sagrada 
Escritura II: Historia Bíblica 3,0 Manuel García

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5 Miguel G. de la Lastra
S013 Patrología I 4,5 Manuel Sánchez
S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5 Ismael Arevalillo

S083 Introducción e Historia de la 
Teología 3,0 Juan Manuel Olandía

S093 Teología de la Revelación y de la Fe 6,0 José María Herranz

S133 Antropología Teológica I: Creación 
y Hombre 4,5 Enrique Gómez

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0 Enrique Gómez
S173 Liturgia Fundamental 3,0 José Manuel Rodríguez
P013 Teología Moral Fundamental 6,0 Aldo Marcelo Cáceres
P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0 Marcos Torres
P123 Catequética I: Fundamental 3,0 Marcos Torres

Total créditos 60,0
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CURSOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2022-2023)

Código Asignatura ECTS Profesor

B03A Salmos y Sapienciales 4,5 Augustine Puthanveettil
B07A Escritos de San Juan 6,0 Miguel G. de la Lastra
S04A Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5 Isaac González
S03A Patrología II 4,5 Manuel Sánchez
S10A Mariología 3,0 Juan Manuel Olandía

S14A Antropología Teológica II: Pecado 
Original y Gracia 4,5 Enrique Gómez

S18A Liturgia Especial 4,5 José M. Rodz. Morano
S19A Sacramentos de Iniciación 6,0 Charles Chukwuebuka
S20A El Memorial del Señor 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
S21A Iglesias Orientales 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
P02A Moral de la Persona I: Bioética 4,5 Aldo Marcelo Cáceres

P13A Catequética II:
Iniciación y Comunidad Cristiana 3,0 Marcos Torres

P19AO Teología de la Vida Religiosa 3,0 Enrique Gómez

D01A Derecho Canónico I: El Gobierno de 
la Iglesia. Relaciones Iglesia-Estado 3,0 Pedro Alberto Sánchez

P116 Homilética 3,0 Isaac González
Total créditos 60,0

Año B (2023-2024, sin docencia)

Código Asignatura ECTS Profesor
LM04BO

S32BO

Lengua Hebrea3

o 
Historia de las corrientes teológicas 
en América Latina5

o
Seminario6

3,0

Inmaculada Rodríguez

Enrique Gómez

…
B04B Libros Proféticos 6,0 Miguel Ángel Martín 
B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0 Manuel García
S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5 Isaac González
S11B El Misterio de Dios 6,0 Enrique Somavilla
S22B Eclesiología 6,0 Juan Carlos Gutiérrez
S23B Ecumenismo 3,0 Enrique Somavilla
S24B Penitencia y Unción 4,5 Enrique Gómez
S25B Teología del Matrimonio 3,0 Juan Manuel Olandía
S26B Orden y Ministerios 4,5 Juan Manuel Olandía
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P03B Moral de la Persona II: Moral Sexual 4,5 José Luis del Castillo

P15BO Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión I 3,0 Álvaro Cortina

P09BS Música Sacra 3,0 Pedro Alberto Sánchez

P17BO Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión II 3,0 Álvaro Cortina

D02B Derecho Canónico II: Nomología 
canónica y derecho penal canónico 3,0 Francisco José Zamora

Total créditos 60,0

Año C (2024-2025, sin docencia)

Código Asignatura ECTS Profesor

B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0 Miguel G. de la Lastra
B09C Corpus Paulino 6,0 Miguel G. de la Lastra
B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5 Inmaculada Rodríguez
S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5 Ismael Arevalillo
S12C Cristología 6,0 Enrique Somavilla
S15C Escatología 4,5 Enrique Gómez
P04C Teología Moral Social 4,5 José Luis del Castillo
P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0 Marcelo Cáceres Roldán
P07C Teología e Historia de la Espiritualidad 4,5 José María Herranz

P08CO

S07CO

Sectas5

Historia de la Iglesia en América5

Seminario6 

3,0

Juan Carlos Gutiérrez

Enrique Gómez

…
P16CO Pedagogía General y de la Religión I 3,0 Miguel Martí Sánchez
P18CO Pedagogía General y de la Religión II 3,0 Miguel Martí Sánchez
S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez 

D03C Derecho Canónico III: Misión de 
Enseñar y Santificar. Bienes Temporales 3,0 Pedro A. Sánchez

D04C Derecho Canónico IV: Matrimonio 3,0 Francisco José Zamora
Total créditos 60,0

5 Los alumnos, deberán elegir una de las asignaturas optativas propias del Centro.
6 Es obligado que los estudiantes de 4º Teología cursen el Seminario.
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ASIGNATURAS PROPIAS DEL CURSO SEXTO DEL CICLO 
INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor

P106 Teología Pastoral II: Sacramental 3,0 José Manuel Rodríguez
P116 Homilética 3,0 Isaac González

Total créditos 6,0

Cuatrienio Teológico: 240 ECTS

ASIGNATURAS FUERA DEL HORARIO REGLADO

Código Asignatura ECTS Profesor

ST016 Síntesis Teológica: 40 Tesis --- Todos los profesores 
implicados en las Tesis

5b.2.3. Asignaturas obligatorias propias del Centro

Código Asignatura ECTS Profesor

S27B Filosofía de San Agustín 4,5 Álvaro Cortina
P09BS Música Sacra 3,0 Pedro Alberto Sánchez
S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez 

P19AO Teología de la Vida Religiosa 3,0 Enrique Gómez
P16CO Pedagogía General de la Religión I 3,0 Álvaro Cortina
LM04BO Pedagogía General de la religión II 3,0 Álvaro Cortina
P14AO Didáctica General 3,0 Álvaro Cortina

P15BO Didáctia Aplicada al Área  
de la Religión I 3,0 Álvaro Cortina

P17BO Didáctica Aplicada al Área  
de la Religión II 3,0 Álvaro Cortina

F19B Psicología 4,5 Álvaro Cortina

5b.2.4. Asignaturas optativas y seminarios propios del Centro

Curso segundo del Ciclo Institucional (Bienio de filosofía)

Código Seminario ECTS Profesor

F202S «Ateísmo» 0,5 — — —
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Cursos cuarto, quinto y sexto del Ciclo Institucional

Código Seminario / Asignaturas Optativas ECTS Profesor

P08CO Sectas 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
S07CO Historia de la iglesia en América 3,0 Enrique Gómez

S32BO Historia de las corrientes teológicas 
en América Latina 3,0 Enrique Gómez

P20O Temas de Historia de la Orden de 
San Agustín 3,0 Isaac González

P21O Temas de Historia la Recolección 3,0 Enrique Gómez
LM04BO Lengua Hebrea 3,0 Inmaculada Rodríguez
S08BO Seminario 3,0 …

5c  Competencias Grado-bachiller en Teología 

Los estudios de Grado-Bachiller en Teología deben garantizar una 
enseñanza fundamental de conocimientos (Cf. Estatutos CTSA, nº 5c) 
habilidades y destrezas (Cf. Estatutos CTSA, nº 5b) relacionadas con el 
ministerio ordenado y la actividad pastoral que permitan a los egresados 
—futuros sacerdotes— dar respuestas a las demandas existentes en el 
ejercicio de su misión/ministerio, adaptarse a los nuevos requerimientos 
que constantemente surgen en la sociedad y en la Iglesia, presentar al 
mundo el misterio cristiano de manera adecuada a las diversas culturas 
(Cf. Estatutos CTSA, nº 5b) y profundizar en su proceso de especialización 
a través de futuros estudios de posgrado (Cf. Estatutos CTSA, nº 5a, e).

Además, el diseño del título de Grado-Bachiller en Teología en el 
CTSA se dirige a formar religiosos presbíteros que sean capaces de de-
sarrollar una actitud de compromiso frente a los problemas sociales y 
culturales presentes en el mundo que nos rodea y contribuir a su mejora 
desde San Agustín y la Escuela Agustiniana (Cf. Estatutos CTSA, nº 5e).

En el marco de esta orientación general, el Grado-Bachiller en Teolo-
gía del CTSA ha elaborado un mapa de competencias, que abarcan tanto 
aspectos generales como aspectos específicos de la disciplina teológica, 
que se pretende que posean los egresados del Centro Teológico San 
Agustín.
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5c.1. COMPETENCIAS GENERALES 

El CTSA propone un conjunto de competencias generales7 que preten-
den dar razón del perfil de los titulados en su centro y que a continuación 
se presenta:

1CG.  Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, 
esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo.

2CG. Capacidad de análisis y de síntesis.
3CG.  Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discerni-

miento entre lo esencial y lo accesorio.
4CG.  Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada 

y escrita.
5CG. Voluntad de autoevaluación y compromiso con la calidad.
6CG. Capacidad de uso de los nuevos medios de comunicación.
7CG. Conocimiento de las fuentes de información.
8CG.  Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos 

multidisciplinares.
9CG. Reconocimiento de la diversidad cultural.

10CG.  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones históricas y cul-
turales.

11CG.  Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la 
realidad histórica.

12CG.  Capacidad de comunicarse con personas no expertas en lo re-
ligioso y actitud dialogante con todo el mundo exterior a la fe 
y a la Iglesia.

5c.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

El Grado-Bachiller en Teología del CTSA está orientado a conseguir que 
el estudiante desarrolle una serie de competencias específicas de la titula-
ción. La lista de competencias específicas8 vinculan entre sí la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes, y serán exigibles para la consecución 
del Grado-Bachiller en Teología son las siguientes:

1CE.  Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal 
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.

7 Competencias Generales de la Universidad Pontificia de Salamanca.
8 Las Competencias Específicas (1CE-12CE) vienen definidas por la Facultad de 

Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
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2CE.  Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

3CE.  Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y del pen-
samiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.

4CE.  Conocimiento preciso de la Historia de la Salvación y de la Sagra-
da Escritura como testimonio inspirado de la misma.

5CE.  Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana 
y capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en 
su contexto histórico.

6CE.  Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición 
del razonamiento teológico.

7CE.  Sensibilidad para la participación en la celebración litúrgica de la 
fe de la Iglesia.

8CE.  Criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana 
las cuestiones morales actuales y venideras.

9CE.  Interés por la actualidad de la vida de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en su relación con la sociedad y voluntad de renovación 
eclesial.

10CE.  Compromiso de servicio a la sociedad desde la visión cristiana 
del hombre y la Doctrina Social de la Iglesia.

11CE.  Sensibilidad ecuménica y conocimiento general del camino de las 
Iglesias hacia la unidad cristiana.

12CE.  Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa del 
hombre y de las grandes religiones de la humanidad.

13CE.9  Conocimiento y manejo riguroso de los conceptos y teorías fun-
damentales propios de las distintas ramas de la filosofía y de las 
ciencias sociales, como base imprescindible para su aplicación en 
el campo específico de la teología en el que el estudiante inserte 
los conocimientos adquiridos.

14CE.  Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos fundamen-
tales de San Agustín y la Escuela Agustiniana.

15CE.  Habilidad (facilidad) para la aplicación de los conocimientos de la 
doctrina de San Agustín, ya sea en la vida cotidiana y personal, 
en la actividad ministerial/pastoral o en investigaciones posteriores 
y más especializadas.

Estas competencias generales y específicas serán trabajadas, a diferen-
tes niveles, en las distintas áreas, materias y asignaturas componen el plan 
de estudios. Asimismo, servirán de orientación para la definición de los 
objetivos de aprendizaje de estas asignaturas y para el diseño, tanto de las 
actividades formativas como de los sistemas de evaluación.

9 Las Competencias Específicas (13CE-15CE) están definidas por el Centro 
Teológico San Agustín. 
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5d  Prueba final de Grado-bachiller en Teología

5d.1. NORMAS ESPECÍFICAS

El examen de Grado-Bachiller en Teología se realizará en convocatoria 
ordinaria en el mes de junio y en convocatoria extraordinaria en el mes de 
septiembre o febrero.

El examen global consta de una prueba escrita y otra oral sobre un 
programa de 40 tesis. El ejercicio escrito tendrá una duración máxima de 
tres horas y el examen oral durará 45 minutos. Se realizará la prueba ante 
tres profesores de distintas áreas teológicas.

Según normas aprobadas por el Consejo de Facultad de Teología de la 
UPSA el 1 de abril de 1993, la evaluación de las calificaciones finales del 
Grado-Bachiller se hará como sigue:

Total asignaturas: 60%
Examen escrito: 20%
Examen oral: 20%

5d.2. TEMARIO PARA EL EXAMEN GLOBAL

1. INTERPRETACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA. • Criterios hermenéu-
ticos a partir de la naturaleza de la Sagrada Escritura • Interpretación de la 
Biblia en la Iglesia: métodos y lecturas • La Biblia en la vida de la Iglesia.

2. LA ALIANZA EN LOS LIBROS HISTÓRICOS. • Alianzas premosaicas; 
alianza mosaica; alianza davídica • Textos bíblicos de alianza y tratados de 
vasallaje • Sentido y evolución del concepto teológico de alianza.

3. EL PROFETISMO. • Profetismo preclásico en Israel: orígenes y evolución 
• Profetismo clásico: los relatos de vocación profética.

4. LA LITERATURA SAPIENCIAL. • Sabiduría en el antiguo Oriente y en Israel 
• La sabiduría en los grandes himnos y discursos sapienciales (Prov, Job, Eclo).

5. EVANGELIOS SINÓPTICOS. • La formación de los evangelios • Jesús y 
los discípulos en los evangelios de Mc y Mt • La obra de Lucas: relaciones 
entre Lc y Hech • El tiempo de Jesús y de la Iglesia.

6. ESCRITOS JOÁNICOS. • Orígenes y desarrollo de los escritos joánicos 
(Evangelio de Juan y Cartas) • Jesús y el Padre en los escritos joánicos.
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7. CARTAS PAULINAS. • Contexto histórico y misional • Cristología y 
soteriología: selección de textos.
8. LOS PADRES DE LA IGLESIA. • Escritores eclesiásticos prenicenos • Los 
grandes Padres (cuatro griegos y cuatro latinos).
9. LA REVELACIÓN DIVINA. • Concepto de revelación • Carácter cogni-
tivo • Revelación e historia • Transmisión de la revelación.
10. EL ACTO DE FE. • La fe, obra de la gracia • Certeza de la fe • El objeto 
de la fe • Eclesialidad de la fe • Dimensión teologal de la vida cristiana.
11. TEODICEA: DIOS COMO PROBLEMA. • Conocimiento humano y 
experiencia de Dios • El Dios de las religiones y el Dios de los filósofos • 
El problema del ateísmo moderno • Teodicea y sentido del mal.
12. EL DIOS TRINITARIO. • Formulaciones dogmáticas: estructura trinitaria 
de la revelación de Dios (Padre, Hijo y Espíritu) • Necesidad y sentido de 
las formulaciones dogmáticas (consustancialidad divinidad del Espíritu Santo) 
• Valoración de este proceso (helenización del cristianismo, comunicación 
actual de la fe).
13. LA TEOLOGÍA TRINITARIA. • Conceptos clave de la teología tradi-
cional (misión, procesión, relación): valor y límites • Aportaciones de la 
teología actual (Trinidad económica, inmanente, misterio pascual, Dios y el 
concepto de persona, comunión trinitaria y socialidad) • La «misteriosidad» 
del Dios trinitario • Misterio trinitario y vida espiritual. 
14. EL REINO DE DIOS EN LA PREDICACIÓN Y EN EL DESTINO DE 
JESÚS. • Milagros • Parábolas • Bienaventuranzas • Reino y muerte. 
15. EL MISTERIO PASCUAL. •Conexión entre muerte y resurrección • 
Aspecto histórico, teológico-fundamental y dogmático de la resurrección • 
Carácter pascual de la espiritualidad.
16. EL CONCILIO DE NICEA. • Herejía, historia y teología previa al Con-
cilio • Biblia y filosofía • Significación hermenéutica y valor permanente 
de la fórmula conciliar.
17. LA ASUNCIÓN DE MARÍA. • Fundamento bíblico • Contenido de la 
definición • Relación con ciertas teorías escatológicas contemporáneas.
18. LA DOCTRINA DE LA CREACIÓN. • Exégesis y teología de los dos rela-
tos del Génesis • La cristología cósmica paulina • La noción clásica de crea-
ción (productio ex nihilo) y su actualización en una cosmovisión evolutiva • 
Relevancia teológica de la libertad creadora y de la temporalidad del mundo.
19. EL HOMBRE SER PERSONAL. • Naturaleza y persona. La relación, 
constitutivo de la persona • Hombre y Dios: relación primera y fundante 
• Persona y libertad: diferentes nociones de libertad; la idea cristiana de 
libertad • El hombre, ser personal y social.
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20. GRACIA INCREADA Y GRACIA CREADA. • Antecedentes vetero-
testamentarios de la inhabitación • La filiación adoptiva y la divinización: 
su revelación en el Nuevo Testamento • Necesidad de la gracia creada 
• Explicación teológica de la inhabitación y su conexión con la filiación 
adoptiva y la divinización.

21. EL MISTERIO DE LA IGLESIA. • Fundamentos bíblicos: AT y NT • El 
origen de la Iglesia en el voluntad de Jesús • La Iglesia en el Credo (notas 
de la Iglesia) • La Iglesia pueblo de Dios cuerpo de Cristo y templo del 
Espíritu Santo (Vaticano II) • Santidad cristiana e Iglesia santa.

22. LA IGLESIA-COMUNIÓN Y SU CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA. • 
La Iglesia comunión entre todos los fieles de Cristo (jerarquía, laicos, vida 
consagrada) • Estructura jerárquica: autoridad de orden y jurisdicción • 
Colegialidad y primado petrino.

23. LITURGIA. • La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo • 
Dimensión trinitaria de la liturgia en «Espíritu y Verdad» • El año litúrgico: 
estructura y significado teológico • Religiosidad popular y liturgia. 

24. SACRAMENTOLOGÍA FUNDAMENTAL. El concepto de sacramento: di-
versas formulaciones históricas •Origen del sacramento • Estructura del sacra-
mento • Eficacia del sacramento: el sacramento encuentro de gracia y de fe. 

25. INICIACIÓN CRISTIANA. • Elementos comunes y específicos de la ini-
ciación cristiana • La iniciación cristiana y su evolución histórica • Teología 
del bautismo • El bautismo de los niños • La confirmación: historia y teología. 

26. EUCARISTÍA. • Fundamentos bíblicos: raíces veterotestamentarias, pre-
dicación de Jesús, relatos de la institución • La Eucaristía como acción de 
gracias, memorial sacrificial, presencia real • La Eucaristía como banquete 
pascual • Dimensión escatológica de la Eucaristía. 

27. SACRAMENTO DEL ORDEN. • El Sacerdocio de Cristo • El sacerdocio 
de los fieles • El ministerio ordenado: doctrina del Vaticano II • Dimensión 
cristológica y pneumatológica del ministerio ordenado. 

28. SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN PENITENCIAL. • Estructuras 
de penitencia ayer y hoy • Dimensión teológica de la penitencia: estructura 
trinitaria • Dimensión eclesiológica de a penitencia. Ministerio(s) de reconcilia-
ción • Dimensión personal de la penitencia: conversión, confesión, satisfacción. 

29. LOS SACRAMENTOS DEL MATRIMONIO Y LA UNCIÓN DE LOS 
ENFERMOS. • Sacramentalidad y teología del Matrimonio • Pastoral y 
celebración del Matrimonio • La Unción de los enfermos ayer (tradición) 
y hoy (Vaticano II, Ritual) • Dimensión teológica y eclesial de la Unción 
de los enfermos.



56 Centro teológiCo San aguStín

30. LA VIDA ETERNA. • La tradición veterotestamentaria • El NT: ver a 
Dios, ser con Cristo, vida eterna, semejanza con Dios • La Constitución 
«Benedictus Deus». El tema en el Vaticano II • La vida eterna como Commu-
nio sanctorum (socialidad). La relación hombre resucitado – nueva creación 
(mundanidad).

31. LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA. • Papel de la conciencia en la 
educación moral y en el juicio ético • La conciencia moral en la Sagrada 
Escritura • Doctrina de la Iglesia sobre la conciencia: Vaticano II, Veritatis 
Splendor, Catecismo de la Iglesia Católica • Criterios relativos al dictamen 
de la conciencia.

32. EL VALOR ÉTICO DE LA VIDA HUMANA. • Bases para una ética de 
la vida humana • Valoración de la vida en la Sagrada Escritura • Puntos 
fundamentales de la encíclica Evangelium Vitae • Aplicación a los problemas 
relativos al morir humano.

33. MORAL DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD. • Antropología de la sexua-
lidad humana. Puntos fundamentales del mensaje bíblico • Doctrina del 
Catecismo. Criterios para la elaboración de un juicio moral.

34. LECTURA TEOLÓGICA DE LA VIDA SOCIAL. • Caridad social, justicia 
y Bien Común en: la comprensión ética de la economía; ética del trabajo y 
de la empresa • El compromiso político del ciudadano. La antropología de 
la paz • Doctrina Social de la Iglesia y moral social • Dimensión bíblica y 
horizonte teológico de las realidades anteriores.

35. LA ACCIÓN PASTORAL. • Identidad de la acción pastoral y de la 
teología pastoral • Relación histórica entre la acción pastoral y las distintas 
concepciones eclesiológicas • La Gaudium et Spes.

36. LA EVANGELIZACIÓN. • Concepto actual, acciones y opciones evange-
lizadoras • Las etapas de la evangelización: misionera, catecumenal, pastoral 
• La nueva evangelización: sentido y contenido del término.

37. LA IGLESIA ANTE EL IMPERIO ROMANO. • El proceso de las perse-
cuciones • Política religiosa desde Constantino a Teodosio • Organización 
de la Iglesia hasta el s. IV.

38. LA IGLESIA EN EL SIGLO XIII. • Controversias entre Pontificado e 
Imperio • Las Universidades y la renovación del saber • Las Órdenes men-
dicantes • Otras instituciones: cruzadas, inquisición medieval.

39. EL SIGLO DE LAS REFORMAS. • Lutero y la Reforma protestante • El 
Concilio de Trento • La restauración católica.

40. LA IGLESIA Y LA MODERNIDAD. • Pío IX y el Vaticano I • La Iglesia 
entre las dos guerras mundiales • El Concilio Vaticano II.
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5e  Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA)

La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) es el 
documento que habilita para ser Profesor de Religión y Moral Católica. 
Garantiza la formación académica necesaria según la legislación vigente 
y la preparación pedagógica precisa para ser profesor de religión católica 
según los diferentes niveles. El Centro Teológico San Agustín, heredero del 
Instituto Teológico Escurialense y del Estudio Teológico Agustiniano Tagaste, 
está autorizado y tiene adaptado su Plan de Estudios para impartir dicha 
preparación.

El Centro expide la doble titulación de el Grado-Bachiller en Teología y 
la DECA. Por tanto, las asignaturas pertinentes dentro del Plan de Estudios 
(Pedagogía General y de la Religión I y II, Didáctica General y Didáctica 
Aplicada al Área de Religión I y II) son de carácter obligatorio. Los licencia-
dos civiles que cuenten con el título de Diplomado en Estudios Eclesiásti-
cos y hayan realizado el Curso de Especialización Didáctica de la Religión 
pueden acceder a dicho título.

5e.1. ASIGNATURAS PROPIAS DE LA DECA 

Código Asignatura ECTS Profesor

DECA1 Didáctica General 3,0 Álvaro Cortina

DECA2
Didáctica aplicada al Área  
de Religión I

3,0 Álvaro Cortina

DECA3
Didáctica aplicada al Área  
de Religión II

3,0 Álvaro Cortina

DECA4 Pedagogía General de la Religión I 3,0 Miguel Martí Sánchez

DECA5 Pedagogía General de la Religión II 3,0 Miguel Martí Sánchez
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San Agustín entronizado con ayudantes angélicos (Mediados del siglo XVI).
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6
Programación Académica
Curso 2022-2023

Portada del libro De Baptismo, de S. Agustín, s. VI.



60 Centro teológiCo San aguStín

6.1. HORARIO 

6.1.1. Crédito ECTS (European Credit Transfer System)

REPARTO HORARIO DEL CRÉDITO ECTS (100% de 1 ECTS= 25 h.) 
EN EL CTSA (UPSA)

0,5 
ECTS

1,0 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

ESTUDIO DEL ALUMNO: 40% DEL CRÉDITO EUROPEO
Estudio 

personal del 
alumno

40% 5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

EL PROFESOR CON LOS ALUMNOS: 60% DEL CRÉDITO EUROPEO
Clases 

magistrales
40% 5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

Tutorías 
personales

8% 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 9h 10 12h 18h

Tutorías 
grupales 

(Talleres de 
grupo)

8% 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 9h 10 12h 18h

Realización 
y revisión de 

exámenes
4% 30’ 1h 1,5h 2h 2,5h 3h 4h 4,5h 5h 6h 9h

REPARTO DE LAS HORAS LECTIVAS
(48% de 1 ECTS= 10: Clases Magistrales -40%- + Tutorías Grupales -8%-) 

0,5 
ECTS

1 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

TOTAL 
HORAS/ECTS 

CUATRIMESTRE
5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

HORARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2022-2023

1ª Clase: 09:00 - 09:50 h.
2ª Clase: 09:55 - 10:45 h.
Descanso / Tutoría 10:45 - 11:15 h.
3ª Clase: 11:15 - 12:05 h.
4ª Clase: 12:10 - 13:00 h.
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6.1.2. Plan nuevo 2021

CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año B

PRIMER CUATRIMESTRE (13 de septiembre de 2022 – 13 de enero de 2023)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

1º F051AB Introducción a la 
Filosofía 3,0 2 Jesús Cano 1/2

1º F011AB Historia de la 
Filosofía Antigua 4,5 3 Jesús Cano 1/2 2

1º B011AB
Intr. a la Sagrada 

Escritura I:  
El nundo de la Biblia

4,5 3 Manuel García 
Artiga 3 1/2

1º LM061AB Metodología 1,5 1 Isaac González 3

2º F032AB Historia de la 
Filosofía Moderna 4,5 3 Álvaro Cortina 2 1/2

2º S072AB Teología de la 
Revelación y de la Fe 3,0 2 José Mª Herranz 1/2

2º B062AB Orígenes del 
Cristianismo 4,5 3 Manuel García 

Artiga 1/2 3

2º P012AB Teología Moral 
fundamental 6,0 4 Aldo M. Cáceres 3/4 3/4

1º-2º F062B Metafísica I 3,0 2 Álvaro Cortina 3/4

1º-2º LM052B Lengua Hebrea 3,0 2 Agustine 
Puthanveettil 4 4

1º-2º F122B
Fenomenología 
e Historia de la 

Religión
6,0 4 Jesús Cano 4 3/4 1

1º-2º F171B Psicología 4,5 3 Miguel Martí 3 1/2

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 de enero de 2023 - 26 de mayo de 2023)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

1º F021AB Historia de la 
Filosofía Medieval 4,5 3 Luis Javier Reyes 1/2 1

1º B021AB
Intr. a la Sagrada 

Escritura II:  
La Biblia

4,5 3 Miguel G. de la 
Lastra 3/4 2*

1º S061AB Teología Ciencia de 
la Revelación 3,0 2 Juan Manuel 

Olandía 1/2

2º F042AB Historia de la Filosofía 
Contemporánea 4,5 3 Jesús Cano 3/4 1

2º S072AB Teología de la 
Revelación y de la Fe 3,0 2 José M Herranz 1/2

2º F162B Ética II 4,5 3 Álvaro Cortina 2 1/2

1º-2º F072B Metafísica II 4,5 3 Álvaro Cortina 3/4 3

1º-2º F082B Epistemología 6,0 4 Jesús Cano 1/2 3/4

1º-2º F152B Ética I 3,0 2 Álvaro Cortina 4 1*
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6.1.3. Plan nuevo 2021 

CURSO TERCERO, CUARTO Y QUINTO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año B

PRIMER CUATRIMESTRE (13 de septiembre de 2022 – 13 de enero de 2023)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

3º4º5º SM043B
Seminario II – 
Música sacra

3,0 2
Pedro Alberto 

Sánchez S.
1/2

3º4º5º S084B
El Misterio de 

Dios
6,0 4

Manuel S. 
Tapia

1/2 3/4

3º4º5º P064B
Teología Pastoral 

Fundamental
4,5 3

Marcos 
Torres

1 3/4

3º4º5º S154B
Eclesiología Bíblica 

e Histórica
4,5 3

Juan C.  
Gutiérrez 

3/4 1

3º4º5º S044B
Historia de la Iglesia 

Moderna
4,5 3

Ismael  
Arevalillo

3/4 2*

3º4º5º B104B
Pablo en la Iglesia 

naciente
4,5 3

Miguel G.  
de la Lastra

1/2 2

3º4º5º P034B
Moral de  

la Sexualidad y  
de la Familia

3,0 2
José L. del 

Castillo 
3/4

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 de enero de 2023 – 26 de mayo de 2023)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V 

3º-4º-
5º

P024B Bioética 4,5 3
Aldo Marcelo 

Cáceres
4* 2/3

3º-4º-
5º

B044B Libros proféticos 6,0 4
M. Gumersindo 

de la Lastra 
1/2 1/2

3º-4º-
5º

B114B
Cartas apostólicas 

del NT
4,5 3

Napoleón 
Ferrández Z.

3/4 4

3º-4º-
5º

S134B
Antropología  
teológica II.  

Gracia y pec.
4,5 3 Enrique Gómez 1/2 1

3º-4º-
5º

S164B
Eclesiología dogmática 

y Ecumenismo
4,5 3

Juan Carlos 
Gutiérrez C.

3 1/2

3º-4º-
5º

P074B

Teología pastoral  
especial  

(y Catequética II  
del plan antiguo)

6,0 4 Marcos Torres 3/4 3/4
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6.1.4. Plan antiguo

CURSOS 4º-5º-6º DEL CICLO INSTITUCIONAL 
PRIMER CUATRIMESTRE (13 de septiembre de 2022 – 13 de enero de 2023) 

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

6º B07A Escritos de San Juan 6,0 4 Miguel G. de la 
Lastra 3/4 3/4

6º S04A Historia de la Iglesia 
Contemporánea 4,5 3 Isaac González 4 1/2

6º B03A Salmos y 
Sapienciales 4,5 3 Agustine 

Puthanveettil 1* 1/2

6º S20A El Memorial del 
Señor 3,0 2 Juan Carlos 

Gutiérrez 1/2

6º S19A Sacramentos de 
Iniciación 6,0 4 Charles 

Chukwuebuka 3/4 2/3

6º P116 Homiletica 3,0 2 Isaac González 1/2

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 de enero de 2023 – 26 de mayo de 2023)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L X J V

6º S03A Patrología II 4,5 3 Manuel Sánchez 3/4 3

6º S10A Mariología 3,0 2 Juan Manuel 
Olandía 1/2

6º S14A Antropología 
teológica II 4,5 3 Enrique Gómez 1/2 1

6º S18A Liturgia especial 4,5 3 José M. 
Rodríguez M.

2/3 
/4*

6º S21A Iglesias orientales 3,0 2 Juan Carlos 
Gutiérrez 1/2

6º P02A Moral de la 
persona I. Bioética 4,5 3 Aldo Marcelo 

Cáceres 4* 2 1

6º P19AO Teología de la Vida 
Religiosa 3,0 2 Enrique Gómez 3/4

6º D01A Derecho  
canónico I 3,0 2 Pedro A. 

Sánchez 3/4
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6.1.5. Bachiller en Teología

CURSO 6º (ANTIGUO) DEL CICLO INSTITUCIONAL

Tesis Título Profesor

1 Interpretación de la Sagrada Escritura Miguel G. de la Lastra M.
2 La Alianza en los Libros Históricos Miguel G. de la Lastra M.
3 El Profetismo Miguel G. de la Lastra M.
4 La literatura sapiencial Agustín Puthanveettil
5 Evangelios sinópticos Manuel García A.
6 Escritos joánicos Miguel G. de la Lastra M.
7 Cartas paulinas Miguel G. de la Lastra M.
8 Los Padres de la Iglesia Manuel Sánchez T.
9 La revelación divina José María Herranz M.

10 El acto de fe José María Herranz M.
11 Teodicea: Dios como problema José María Herranz M.
12 El Dios Trinitario Manuel Sánchez T.
13 La teología trinitaria Manuel Sánchez T.
14 El Reino de Dios en la predicación y en el destino de Jesús Enrique Somavilla R.
15 El misterio pascual Enrique Somavilla R.
16 El Concilio de Nicea Manuel Sánchez T.
17 La asunción de María Juan Manuel Olandía I.
18 La doctrina de la creación Enrique Gómez G.
19 El hombre, ser personal Enrique Gómez G.
20 Gracia increada y gracia creada Enrique Gómez G.
21 El misterio de la Iglesia Juan Carlos Gutiérrez C.
22 La Iglesia-comunión y su constitución jerárquica Juan Carlos Gutiérrez C.
23 Liturgia José Manuel Rdguez. M.
24 Sacramentología fundamental Enrique Gómez G.
25 Iniciación cristiana Charles Chukwuebuka
26 Eucaristía Juan Carlos Gutiérrez C.
27 Sacramento del Orden Juan Manuel Olandía
28 Sacramento de la Reconciliación penitencial Enrique Gómez G.

29 Los sacramentos del Matrimonio y la Unción de los enfermos
Juan Manuel Olandía y  
Enrique Gómez G.

30 La vida eterna Enrique Gómez G.
31 La conciencia moral cristiana Aldo Marcelo Cáceres
32 El valor ético de la vida humana Aldo Marcelo Cáceres
33 Moral del amor y la sexualidad José Luis del Castillo C.
34 Lectura teológica de la vida social José Luis del Castillo C.
35 La acción pastoral Marcos Torres F. 
36 La evangelización Marcos Torres F.
37 La Iglesia ante el Imperio romano Ismael Arevalillo G. 
38 La Iglesia en el siglo XIII Isaac González M.
39 El siglo de las Reformas Ismael Arevalillo G.
40 La Iglesia y la modernidad Isaac González M.
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6.2. GUÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 

6.2.1. Plan nuevo 2021 

6.2.1.1. Materias de Filosofía y Lenguas 

EPISTEMOLOGÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: FOBA. Curso: 1º / 2º.
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 6 ECTS 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Desde los albores del pensar filosófico los problemas del conocimiento 

han estado presentes a lo largo de la historia y de ellos se han ocupado de 
forma especial todos los grandes filósofos, sobre todo a partir de Descartes.

Los principales sistemas filosóficos han dado su respuesta a esta com-
pleja problemática de modo que condiciona el acercamiento y análisis de 
todos los demás temas que afrontan las diversas disciplinas filosóficas. De 
aquí la necesidad de que el alumno conozca las principales posturas gno-
seológicas a lo largo de la historia —escepticismo, relativismo, empirismo, 
racionalismo, idealismo y realismo— y consiga un bagaje conceptual que le 
ayude, con espíritu crítico, a afrontar el alcance, limitaciones y condicionan-
tes de las facultades cognoscitivas humanas en búsqueda y consecución de 
la verdad, principal meta del quehacer filosófico.

Competencias generales y específicas:
1 CG / 2 CG / 3 CG / 4 CG / 9 CG / 11 CG / 12 CG.
3 CE / 13 CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico 

y estudio de los problemas relacionados con el conocimiento (2 
CG / 3 CG).

2RA.  Adquirir los contenidos de la Epistemología relacionándolos con 
los problemas de las distintas disciplinas filosóficas, procurando un 
manejo de los conceptos y teorías que nos permitan un diálogo 
con los problemas actuales (3 CE / 13 CE).

3RA.  Potenciar la claridad en el pensamiento, la precisión en la expre-
sión escrita y hablada que lleve a una mejor comprensión, estudio 
y evaluación de los problemas del conocimiento (4 CG).
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Contenidos:
0. Preliminares. 1. Fenomenología preliminar del conocimiento. 2. 

Corrientes epistemológicas: dogmatismo, escepticismo, relativismo, racio-
nalismo, empirismo, apriorismo kantiano, realismo moderado. 3. Actitud 
64 Centro Teológico San Agustín crítica. 4. Aproximación al concepto de 
conocimiento. 5. Planteamiento experiencial del conocer. 6. Planteamiento 
transcendental del conocer. 7. Sujeto y cuerpo. 8. La influencia de la socie-
dad en el conocimiento humano. 9. Lenguaje y conocimiento. 10. Objeti-
vidad y verdad. 11. La verdad en el realismo moderado. 12. La verdad en 
otras concepciones filosóficas. 13. Certeza y criterios de verdad y certeza. 
14. La evidencia. 15. El error. 16. Conocimiento y racionalidad.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Clases magisteriales a base fundamentalmente de apuntes temáticos, 

lecturas complementarias, exposiciones por parte de los alumnos y comen-
tario de textos.

Evaluación:
Examen oral o escrito al final del curso (60% de la nota); comentarios 

de textos y exposición en la clase sobre algún libro o artículo encomendado, 
previa redacción de la exposición (40% de la nota).

Bibliografía básica:
Alejandro Llano, Gnoseología, Pamplona 20117; Sergio Rábade, Teoría 

del conocimiento, Madrid 20104; Diego Sánchez Meca, Teoría del conoci-
miento, Madrid 2001; Roger Verneaux, Epistemología general o Crítica del 
conocimiento, Barcelona 2005.

Bibliografía complementaria:
Agustín de Hipona, Contra los académicos, Madrid 19825; José Luis 

Arce Carrascoso, Teoría del conocimiento, Madrid 2007; Josep Lluís Blasco 
y Tobies Grimaltos, Teoría del conocimiento, Valencia 2004; Rafael Cora-
zón González, Filosofía del conocimiento, Pamplona 2002; René Descartes, 
Meditaciones Metafísicas, Madrid 1977; Id., Discurso del método, Madrid 
1989; Juan Hess en, Teoría del conocimiento, México 2007; Hans-Georg 
Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 
Madrid 1987; Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Madrid 
1987; David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, Madrid 
1981; Imm anuel Kant, Crítica de la razón pura, Madrid 1978; Karl Popper, 
Los dos problemas fundamentales de la epistemología, Madrid 1988; Ludwig 
Wittgeinstein, Investigaciones filosóficas, Barcelona 1988; Id., Tractatus Logico-
Philosophicus, Madrid 1973.
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Tutoría personal / Acción tutorial:
La acción tutorial individualizada se realizará los días lectivos de la ma-

teria (de 11.25 a 12.00 horas), previo acuerdo entre el profesor y el alumno.

JeSúS Cano PélaeZ

ÉTICA I

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032AB. Curso: 1º-
2º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 3 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua y Medieval. 

Descripción breve / Presentación: 
Esta asignatura está dividida en dos partes, I y II. Ética I trata la filosofía 

práctica moral clásica, encarnada como nadie en la figura de Aristóteles. 
Ética I estará centrada, por tanto, en la Ética a Nicómaco, libro I-VI. 

Competencias generales y específicas:
Conocer los contenidos presentados en la asignatura, obteniendo 

capacidad de relación entre los autores y temas tratados de forma que el 
alumno llegue a percibir los principales influjos y divergencias existentes 
entre ellos (3CE / 13CE). 

Contenidos: 
Filosofía práctica y Filosofía teórica. Virtudes. Eudaimonía y deliberación. 

Tipos de virtud y de vicio: prudencia, fortaleza, templanza, justicia. Virtudes 
derivadas (liberalidad, etc.). 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: Exposición del profesor e interacción con el profesor y compa-
ñeros Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno: 
Estudio personal del contenido de la asignatura compaginado con la 

lectura de los textos originales. 

Evaluación: 
La evaluación se hará sobre un trabajo de síntesis, que será el 90%. El 

10% restante se ponderará según actividades de clase. 



68 Centro teológiCo San aguStín

Bibliografía básica: 
Aristóteles. Ética a Nicómaco. Trad. Emilio Lledó. Gredos, Madrid, 2019. 

álvaro Cortina

ÉTICA II

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032AB. Curso: 2º. 
Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua y Medieval. 

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura pretende que el alumno conozca el segundo gran paradig-

ma ético: la ética formal de Immanuel Kant. Este filósofo cuestiona en su ética 
las éticas anteriores (que tilda de heterónomas). Si en la ética Aristóteles lo 
concentra todo en torno a la noción de felicidad, Kant bucea en la búsqueda 
de a prioris de la razón práctica: la autonomía de la razón sobre la voluntad 
autónoma. En definitiva, Kant introduce el asunto de la libertad y el deber, 
que sustituyen a la virtud. Secundariamente, los alumnos también tendrán la 
oportunidad de conocer una de las éticas poskantianas más importantes: la 
de Nietzsche, que dialoga con las ciencias biológicas y con la historia. 

Competencias generales y específicas: 
3CG / 8CG / 9CG 3CE / 13CE Objetivos de aprendizaje / Resultados 

de aprendizaje: 
1RA.  Promover la capacidad de reflexión y de razonamiento crítico 

para valorar las posiciones filosóficas, reconociendo la diversidad 
cultural de forma que el alumno pueda comprender y contextua-
lizar los temas estudiados (3CG / 9CG). 

2RA.  Fomentar la capacidad de trabajo en equipo para investigar, dia-
logar y presentar los trabajos grupales (8CG). 

3RA.  Conocer los contenidos presentados en la asignatura, obtenien-
do capacidad de relación entre los autores y temas tratados de 
forma que el alumno llegue a percibir los principales influjos y 
divergencias existentes entre ellos (3CE / 13CE). 

Contenidos: 
Filosofía de Kant. Introducción. Las «ideas» en Kant. Las antinomias en 

Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. La buena voluntad 
y las inclinaciones. Las máximas subjetivas y la ley universal. Imperativos 
hipotéticos e imperativos categóricos. ¿Qué es la libertad? Crítica de la razón 
práctica. Críticos de la ética de Kant: Hegel. La crítica de Nietzsche a Kant. 
La noción de genealogía. Señores/esclavos. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: Exposición del profesor e interacción con el profesor y compa-
ñeros Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno: 
Estudio personal del contenido de la asignatura compaginado con la 

lectura de los textos originales.
 

Evaluación: 
En esta asignatura se exigirá un trabajo creativo con varios temas 

posibles: 1) comparación de la ética clásica de Aristóteles y la ética de 
Kant. 2) Ética de Kant. 3) Comparación entre Kant y Nietzsche. 4) Ética de 
Nietzsche. Este trabajo supondrá el 60% de la nota. Además, En las últimas 
semanas cada alumno presentará un fragmento de la ética de Nietzsche: 
La genealogía de la moral. Esta presentación supondrá el 30% de la nota. 
El 10% se evaluará sobre la actitud y atención en clase. 

Bibliografía básica: 
G. W. Hegel. La fenomenología del espíritu. Trad. Jiménez Redondo. 

Pretextos, Valencia, 2009; Immanuel Kant. Crítica de la razón práctica. Fun-
damentación de la metafísica de las costumbres. Trad. R. Rodríguez Aramayo. 
Alianza, Madrid, 2012. Alasdair Macintyre. Tres versiones rivales de la ética. 
Madrid, 1992. Friedrich Nietzsche. La genealogía de la moral. Trad. A. Sán-
chez Pascual. Alianza, Madrid, 2010.

álvaro Cortina

FENOMENOLOGÍA E HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F11A. Curso: 1º
/ 2º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 6,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve:
Consideraremos los fenómenos religiosos en su específico aspecto de 

religiosidad. En sintonía con la Filosofía de la religión practicaremos una 
suerte de corte en las diferentes religiones para liberar de la multiplicidad 
y diversidad de fenómenos religiosos estructuras fundamentales comunes, 
formas esenciales de toda vida religiosa, junto con la comprensión de su 
significación profunda. Estudiaremos la noción de lo sagrado, la idea de 
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Dios, el mito, el rito, la oración, el sacrificio, etc. A través de la variedad de 
hechos religiosos integrados en culturas espacio-temporales particulares, in-
tentaremos encontrar una universalidad más allá de cada religión particular.

Competencias generales y específicas:
3CG / 9CG / 10CG / 12 CG.
1CE / 3CE / 11CE / 12CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Desde las competencias reseñadas se pretenderá:
1RA.  Tomar conciencia de la experiencia religiosa como un fenóme-

no complejo y polivalente e identificar las características más 
sobresalientes de la modernidad y postmodernidad en nuestra 
sociedad actual.

2RA.  Analizar las características generales de toda experiencia religiosa 
tal como las presenta la Fenomenología, más allá de los marcos 
históricos y culturales donde nace y se desarrolla cada hecho 
religioso en concreto.

3RA.  Identificar el lenguaje religioso universal y la variedad de atributos 
con los que se matiza el Misterio y la pluralidad de relaciones 
que se establecen con Él.

4RA.  Acceder a las múltiples y variadas formas que ha adquirido la 
Religión a lo largo de la historia aportando elementos críticos 
suficientes para diferenciar la Religión de otras manifestaciones 
pseudo-religiosas.

5RA.  Exponer los tesoros y las imágenes que ofrecen de Dios las 
distintas religiones, tomar conciencia de los valores que hay en 
la propia religión y potenciar el respeto, el diálogo y el enrique-
cimiento mutuo.

6RA.  Síntesis de la Hª de las Religiones: Hinduismo, Budismo, Confu-
cianismo, Taoísmo, Zoroastrismo, y El Islam. 

Contenidos:
Pre-introducción. CONFESIÓN E INTENCIONALIDAD DE ALGUNOS 

TÉRMINOS CON QUE EXPRESAR, COMPARTIR, PENSAR Y COMPROME-
TER LA EXPERIENCIA DE LA RELIGIÓN: 1. Religión. 2. Filosofía. 3. Estética. 
4. Teología. 5. Cristología. 6. Mística. 7. Lenguaje. 8. Vida cotidiana. 9. Co-
munidad. 10. Gracia. 11. Autoridad. Introducción. I. LA FENOMENOLOGÍA 
DE LA RELIGIÓN Y LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES. 1. Ciencia moderna 
de las religiones. 2. El método fenomenológico en el estudio de la religión. 
3. La fenomenología de la religión y las otras ciencias sobre lo religioso. II. 
HACÍA LA COMPRENSIÓN DEL HECHO RELIGIOSO. 4. Estructura y mor-
fología de lo sagrado. 5. El misterio como realidad central. 6. Expresiones de 
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la experiencia religiosa: el símbolo, el mito y el rito. 7. Los actos religiosos: 
la oración y el sacrificio. 8. La conversión y su problemática desde la feno-
menología de la religión. III. EL MUNDO DE LAS RELIGIONES. Introducción. 
9. Tipología. 10. Budismo. 11. Hinduismo. 12. Islam.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
En la dinámica de la asignatura se intentará:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Teniendo como apoyo un libro de texto, se incidirá en los conceptos 

y aspectos más significativos. Cada alumno expondrá en clase algún tema 
que haya previamente preparado y lo sostendrá ante los alumnos y profesor.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
El estudio personal y elaboración del contenido básico de la asignatu-

ra se comprobará mediante trabajos escritos, debates, trabajo personal y 
acción tutorial.

Evaluación:
Dos exámenes escritos sobre los contenidos de la asignatura (70% de 

la nota). El resumen crítico de un capítulo de un libro señalado, la partici-
pación en los debates orales y la presentación de un pequeño tema (30%).

Bibliografía básica:
AA.VV., Biblia de Jerusalén (Nueva edición revisada y aumentada), Des-

clée de Brouwer, Bilbao 1998. Charles Taylor, La era secular, Vol. 1, Barce-
lona 2014. Charles Taylor, La era secular, Vol. 2, Barcelona 2015. Francisco 
Díez de Velasco, Introducción a la Historia de las Religiones, Madrid 1998; 
Juan de Dios Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, 
Madrid 2006; Niniam Smart, Las religiones del mundo, Madrid 2000. San 
Agustín, Confesiones, BAC Minor, Madrid, 1997. 

Bibliografía complementaria:
Albert Samuel, Para comprender las religiones en nuestro tiempo, Estella 

2004; Amador Vega, Juan Antonio Rodríguez Tous y Raquel Bouso (Eds.), 
Estética y religión. el discurso del cuerpo y los sentidos. Barcelona, 1998. Gavin 
Flood, El hinduismo, Madrid 1998; Giovanni Filoramo - Marcello Mass enzio 
- Raveri Mass imo - Paolo Scarpi, Historia de las religiones, Barcelona 2007; 
Hans Küng, El cristianismo y las grandes religiones, Madrid 1987; Hans Küng, 
El islam. Historia, presente, futuro, Madrid 2006; Jacques Jomier, Para conocer 
el Islam, Estella 2000; José Gómez Caff arena, El enigma y el misterio. Una 
filosofía de la religión, Madrid 2007; José Luis Sánchez Nogales, Filosofía y fe-
nomenología de la religión (= Ágape 32), Salamanca 2003; José Luis Vázquez 
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Borau, Las religiones tradicionales, Madrid 2002; José Severino Croatto, Los 
lenguajes de la experiencia religiosa. Estudios de fenomenología de la Religión, 
Buenos Aires 1994; Juan Vernet, Los orígenes del Islam, Madrid 2001; Julien 
Ries, Lo sagrado en la historia de la humanidad, Madrid 1989; Lluis Duch, 
Historia y estructuras religiosas. Aportación al estudio de la fenomenología de 
la religión, Madrid 1978; Mircea Eliade, Historia de las creencias y de las ideas 
religiosas, 3 vols., Madrid 1978-1983; Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, 
Barcelona 1998; Pontificio Consejo para el Diálogo interreligioso - Congrega-
ción para la Evangelización de los Pueblos, Diálogo y anuncio. Reflexiones y 
orientaciones sobre el diálogo interreligioso y el anuncio del Evangelio, Roma 
1991; Robert Charles Zaehner, El cristianismo y las grandes religiones de Asia, 
Barcelona 1967. Rudolf Otto, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de 
Dios, Madrid 2009; Vaticano II , Declaración Nostra Aetate, Roma 1965; Xa-
vier Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid 1993.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura se tendrá los días en que se 

imparten las clases a petición previa del alumno.

JeSúS Cano PeláeZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F011. Curso: 1º. 
Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación:
La asignatura ofrece un conocimiento general del pensamiento filosó-

fico de la antigüedad y lo entronca con los problemas reales que hicieron 
surgir el pensamiento filosófico. Tiene un marcado sentido propedéutico 
en relación al Grado-Bachiller en Teología: mostrar cómo el pensamiento 
filosófico y científico clásico acompaña y sustenta el sustrato intelectual del 
cristianismo y origina la cultura occidental.

Competencias generales y específicas:
1CG / 7CG / 11CG.
3CE / 13CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Acceder e interpretar los textos básicos de la filosofía del mundo 

clásico (7CG).
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2RA.  Aprender a realizar esquemas sintéticos de los contenidos y de 
la evolución histórica del pensamiento: adquirir una visión de 
conjunto ágil y orgánica (1CG).

3RA.  Comprender la problemática y adquirir la terminología de la filo-
sofía y de la tradición teológica (3CE / 13CE).

Contenidos:
1. Génesis, naturaleza y desarrollo de la Filosofía Antigua. Concepto 

y finalidad. 2. Los presocráticos. 3. El humanismo griego: los Sofistas y Só-
crates. 4. Platón y el horizonte de la Metafísica. 5. Aristóteles: la primera 
síntesis del ser. 6. Escuelas de la época Helenística: Epicureísmo, Estoicismo 
—Séneca— y Escepticismo. 7. Filón. 8. Escuelas filosóficas paganas durante la 
primera época del cristianismo: Platonismo medio y Neoplatonismo. Plotino. 
9. Cultura griega y fe cristiana.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que se desarrollarán en esta asignatura 

comprenden: 

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
y en los talleres grupales / tutorías personales. Dadas las características de 
la asignatura, parece recomendable la realización de esquemas de estudio y 
comentarios de textos, breves pero significativos, con exposiciones / deba-
tes grupales. El calendario y / o cronograma orientativo de la asignatura se 
estructura según la siguiente secuencia: alternación de varias exposiciones 
teóricas del profesor y exposiciones de los trabajos prácticos por parte de 
los alumnos.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Realización de los trabajos encomendados y estudio personal del 

contenido de la asignatura compaginado con la lectura de los textos de 
los filósofos.

Evaluación:
Resumen-síntesis por escrito de cada uno de los grandes temas expli-

cados y dos exámenes sobre las explicaciones realizadas en clase, teniendo 
en cuenta sobre todo la comprensión de los conceptos y de las teorías 
expuestas (70% de la nota). Lectura de un diálogo de Platón y un resumen 
del mismo (15% de la nota); cuatro comentarios de texto (15% de la nota). 
Es obligatorio realizar todos estos trabajos para poder ser calificado.
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Bibliografía básica:
Iñaki Yarza, Historia de la filosofía antigua, EUNSA, 2010, 6ª edición; 

Giovanni Reale-Dario Antiseri, Historia de la filosofía 1, Barcelona 2010.

Bibliografía complementaria:
Frederick Charles Copleston, Historia de la filosofía, vol. 1, Barcelona 

2000; Emile Bréhier, Historia de la filosofía, vol. 1, Madrid 1988; Clemente 
Fernández, Los filósofos antiguos, BAC, Madrid 1974; Ludovico Geymonat, 
Historia de la filosofía y de la ciencia, Barcelona 2005; Guillermo Fraile, 
Historia de la filosofía, vol. I, Madrid 1956; Johannes Hirsc hberger, Historia 
de la filosofía, vol. I, Barcelona 1968; Julián Marías, Historia de la filosofía, 
Alianza, Madrid 1990. 

Tutoría personal y acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será el día en el que se im-

parten las clases de 11.25 a 12.00 horas en el despacho correspondiente, 
previa petición del alumno.

JeSúS Cano PeláeZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F042. Curso: 2º. 
Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua, Medieval 
y Moderna.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura aborda el pensamiento contemporáneo partiendo de la 

crítica del idealismo hasta los movimientos y corrientes emergentes de los 
últimos decenios. Busca familiar al alumno con los principales movimientos 
filosóficos y los autores más significativos, favoreciendo la adquisición de 
un espíritu crítico capaz de valorar los influjos entre corrientes y autores, 
las posibilidades y límites de las posiciones estudiadas y su incidencia en 
la sociedad actual. La asignatura, incluida en la formación propedéutica del 
Grado-Bachiller en Teología, ayudará a que el alumno pueda entablar un diá-
logo fe-cultura y le facilitará la comunicación con el mundo exterior a la fe.

Competencias generales y específicas:
3CG / 9CG / 11CG / 12CG / 3CE / 13CE.
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Partiendo de las competencias señaladas se desarrollarán las actividades 

de aula y en las tutorías se orientará el trabajo personal de los alumnos para 
que consigan los siguientes resultados de aprendizaje: 

1RA.  Conocimiento de los grandes movimientos del pensamiento con-
temporáneo y de los conceptos fundamentales que se manejan 
en la asignatura (3CE / 13CE).

2RA.  Capacidad de síntesis, ante la gran variedad de corrientes y 
autores, que permita discernir entre lo esencial y lo accesorio. 
Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de evaluación 
de los temas estudiados. Conocimiento de la diversidad cultural 
y del influjo de algunos temas estudiados en la sociedad actual y 
en los conceptos teológicos (3GC / 9CG / 11CG).

3RA.  Lograr capacidad de diálogo para comunicarse con el mundo ex-
terior a la fe y a la Iglesia, desde la escucha y la valoración crítica 
de las diversas posiciones filosóficas (3CG / 12CG).

Contenidos:
1. Introducción; 2. Crítica del idealismo: 2.1. Schopenhauer; 2.2. Kierke-

gaard; 3. Positivismo; 3.1. Comte; 3.2. Stuart Mill; 3.3. Spencer; 3.4. Pragma-
tismo de W. James; 4. Historicismo de Dilthey; 5. Filosofías de la vida; 5.1. 
Introducción; 5.2. Nietzsche; 5.3. Bergson; 5.4. Filosofía de la acción: Blondel; 
6. Neokantismo; 7. La Fenomenología; 7.1. Introducción; 7.2. Husserl; 7.3. 
Scheler; 7.4. Hartmann; 7.5. Otto; 8. Filosofías de la existencia; 8.1. Intro-
ducción; 8.2. Heidegger; 8.3. Jaspers; 8.4. Sartre; 8.5. Marcel; 8.6. Merleau 
Ponty; 9. Desarrollos del marxismo hasta la Escuela de Frankfurt; 10. Filosofía 
analítica, neopositivismo y neoanalismo; 11. Espiritualismo, personalismo y 
neoescolástica; 12. Estructuralismo; 13. Racionalismo crítico y epistemología 
postpopperiana; 14. Neohermenéutica; 15. Pensamiento posmoderno.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación de los alumnos en las cla-
ses. Se realizarán también actividades orientadas a la participación de los 
alumnos para la mejor comprensión de los temas: comentarios de texto, 
debates, trabajo personal de investigación y exposición (Taller grupal / Tu-
toría personal). El calendario y/o cronograma orientativo de la asignatura se 
estructura según la siguiente secuencia: alternancia de varias exposiciones 
del profesor con algunas de las actividades señaladas y exposiciones de los 
trabajos por los alumnos (Tutoría grupal).
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Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal del contenido básico de la asignatura compaginado 

con las actividades señaladas anteriormente y otras lecturas complemen-
tarias.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluará el trabajo de investigación realizado y los co-
mentarios de texto, que supondrán el 30% de la nota.

Bibliografía básica:
Nicolás Abbagnano, Historia de la Filosofía III, Barcelona 1982; Eu-

sebi Colomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger III, Barcelona 
1990; Giovanni Fornero, Historia de la Filosofía (= Abbagnano, IV*- IV**), 
Barcelona 1996; Raúl Gabás, Historia de la Filosofía. Filosofía del siglo XX 
(= Hirschberger III), Barcelona 2011; Gilbert Hottois, Historia de la Filosofía 
del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid 2003; Diego Sánchez Meca, 
Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Madrid 2010; Giovanni 
Reale - Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico III. Del 
romanticismo hasta hoy, Barcelona 1988. 

Bibliografía complementaría:
Javier Bengoa Ruiz de Arzua, De Heidegger a Habermas. Hermenéutica 

y fundamentación última en la filosofía contemporánea, Barcelona 1982; José 
M. Bermudo, Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; Frederick Co-
pleston, Historia de la filosofía IV. Del utilitarismo al existencialismo, Barcelona 
2011; Coreth - Ehlen - Haeffner - Richen, La filosofía del siglo XX, Barcelona 
1989; Franca D’Agostini, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los 
últimos treinta años, Madrid 2000; Christian Delacampagne, Historia de la 
filosofía en el siglo XX, Barcelona 2011; Mariano Fazio, Historia de las ideas 
contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización, Madrid 20123; 
Aurelio Fernández, ¿Hacía dónde camina Occidente? Pasado, presente y 
futuro de la cultura del siglo XXI, Madrid 2012; Shaun Gallagher – Dan Za-
havi, La mente fenomenológica, Madrid 20132; Juan Carlos García-Borrón, 
Historia de la Filosofía III: Siglos XVIII, XIX y XX, Barcelona 1998; Manuel 
Garrido – Luis Miguel Valdés – Luis Arenas (Coords.), El legado filosófico y 
científico del siglo XX, Madrid 20093; Javier Hernández-Pacheco, Corrientes 
actuales de filosofía. La Escuela de Francfort, la filosofía hermenéutica, Madrid 
1996; Johannes Hirsc hberger, Historia de la Filosofía II, Barcelona 198211; 
Ted Hondericch (Dir.), Los filósofos. Una introducción a los grandes pensa-
dores de Occidente, Madrid 20092; Denis Huism an - André Vergez (Dir.), 
Historia de los filósofos ilustrada por textos, Madrid 2000; John Lechte, 50 
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pensadores contemporáneos esenciales. Del estructuralismo al poshumanismo, 
Madrid 20105; Emm anuel Levinas, Descubriendo la existencia con Husserl y 
Heidegger, Madrid 2009; Mª Carmen López Sáenz, Corrientes actuales de la 
filosofía I. En clave fenomenológica, Madrid 2012; Karl Löwith, De Hegel a 
Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX, Buenos 
Aires 2008; Dermot Moran, Introducción a la Fenomenología, Barcelona 
2011; Juan M. Navarro Cordón (Coord.), Perspectivas del pensamiento 
contemporáneo. Vol I: Corrientes, Vol II: Ámbitos, Madrid 2004; Antonio 
Pintor-Ramos, Historia de la filosofía contemporánea (= BAC Manuales SR 
12), Madrid 2002; Luis Sáez Rueda, Movimientos filosóficos actuales, Madrid 
20093; Diego Sánchez Meca, Modernidad y Romanticismo. Para una genea-
logía de la actualidad, Madrid 2013; Hans Joachim Störig, Historia universal 
de la filosofía, Madrid 1995; Teófilo Urdanoz, Historia de la filosofía, V-VI-
VII-VIII (= BAC 375, 398, 454, 455), Madrid 1975-1985; Sofia Vanni Rovighi 
Storia della filosofía contemporanea dall’Ottocento ai giorni nostri, Brescia 
1985; José Luis Villacañas, Historia de la Filosofía Contemporánea, Madrid 
1997; Francisc o J. Vidarte – José Fernando Rampérez, Filosofías del siglo 
XX, Madrid 2005. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

JeSúS Cano PeláeZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F021. Curso: 1º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Ni-
vel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Historia de la Filosofía Antigua.

Descripción breve / Presentación:
La filosofía medieval abarca un largo período histórico. Sus principales 

temas están vinculados con el cristianismo. Los autores cristianos, superada 
la hostilidad inicial hacia la filosofía, se esforzaron en dar razón de su fe, 
buscando su justificación e inteligibilidad; encontraron en la filosofía un 
instrumento útil para su defensa y, también, para acercarse racionalmente a 
los misterios revelados, especialmente en el neoplatonismo. Muchos autores 
de esta época eran filósofos y teólogos al mismo tiempo pues no había una 
clara demarcación de los campos del saber como la realizada posterior-
mente. En muchos casos trataron de mostrar la complementariedad de los 
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conocimientos filosóficos y teológicos. Dado el carácter propedéutico de 
la asignatura para el Grado-Bachiller en Teología, se motivará a los alumnos 
para que al estudiar la filosofía medieval puedan descubrir también su vin-
culación con temas teológicos y conozcan las opiniones sobre la relación 
entre filosofía y teología. 

Competencias generales y específicas:
1CG/2CG/4CG/7CG.
3CE/13CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Adquirir una visión general y panorámica del pensamiento filosófi-

co en el período conocido como Edad Media y un conocimiento 
más detallado de los principales autores. (3CE/13CE).

2RA.  Desarrollar capacidades de organización y planificación, de análisis 
y síntesis en los temas estudiados y, al mismo tiempo, conocer los 
recursos necesarios para acceder a las fuentes (1CG/2CG/7CG).

3RA.  Potenciar la claridad en el pensamiento y cuidar la expresión es-
crita y hablada para que el alumno pueda exponer con precisión 
los temas centrales de la filosofía medieval. (4CG).

Contenidos:
1. Introducción general: aproximación cronológica y conceptual; 1.1. 

Cristianismo y filosofía. La Patrística; 1.2. La filosofía en la Edad Media. 2. 
Siglos V-VI: Pseudo Dionisio Areopagita, Boecio. 3. El Renacimiento carolin-
gio: Alcuino de York, Juan Escoto Eriúgena. 4. La Escolástica en los siglos XI 
y XII: 4.1. San Anselmo; 4.2. Pedro Abelardo; 4.3. Escuela de Chartres; 4.4. 
Escuela de San Víctor. 5. La filosofía árabe y judía 51. Avicena; Averroes 
5.2. Maimónides 6. Apogeo de la Escolástica: el siglo XIII: 6.1. La filosofía 
en la primera mitad del siglo XIII: aparición de las universidades; recepción 
de Aristóteles; primeros maestros de la Universidad de París; 6.2. La escuela 
franciscana: Roberto Grosseteste, Alejandro de Hales, San Buenaventura; 
6.3. Escuela dominicana: San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino; 6.4. 
Otros autores: Enrique de Gante, Egidio Romano, Roger Bacon, Ramón Llull; 
7. Final de la Escolástica y transición al Renacimiento: Juan Duns Escoto; 
Guillermo de Ockham.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: exposición del profesor e interacción con el profesor y com-
pañeros.

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
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y en los talleres grupales / tutorías personales. Dadas las características de 
la asignatura, parece recomendable la realización de comentarios de obras 
significativas del periodo estudiado, con exposiciones/debates grupales. El 
calendario y cronograma orientativo de la asignatura se estructura según la 
siguiente secuencia: alternancia de varias exposiciones teóricas del profe-
sor y exposiciones de los trabajos o comentarios de texto por parte de los 
alumnos (Tutoría grupal).

 
Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno

Estudio personal del contenido de la asignatura compaginado con la 
lectura de los textos originales.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluará mediante la realización de un examen al finalizar el cuatrimestre 
que supondrá el 70% de la nota final. Junto al examen también se evaluarán 
los trabajos prácticos y de investigación que se realicen en la asignatura que 
supondrán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica:
guillerMo fraile, Historia de la filosofía II (1º). El cristianismo y la filosofía 

patrística; Primera escolástica (= BAC 190), Madrid 20065; iD., Historia de la 
filosofía II (2º). Filosofía judía y musulmana; Alta escolástica: desarrollo y de-
cadencia (= BAC 480), Madrid 20055; étienne gilSon, La filosofía en la Edad 
Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, Madrid 20072; 
Juan antonio Merino, Historia de la filosofía medieval (= BAC Manuales SR 
10), Madrid 2001; giovanni reale - Dario antiSeri, Historia del pensamiento 
filosófico y científico I, Antigüedad y Edad Media, Barcelona 2010; Diego 
SánCheZ MeCa, Historia de la filosofía antigua y medieval, Madrid 2013.

Bibliografía complementaria:
niColáS aBBagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 19944; tirSo 

aleSanCo reinareS, Filosofía de san Agustín. Síntesis de su pensamiento, Madrid 
2004; niCeto BláZqueZ, Filosofía de san Agustín, Madrid 2012; réMi Brague, En 
medio de la Edad Media. Filosofías medievales en la cristiandad, el judaísmo 
y el islam, Madrid 2013; freDeriCk CoPleStón, Historia de la Filosofía I. De la 
Grecia antigua al mundo cristiano Barcelona 2011; CleMente fernánDeZ, Los 
filósofos medievales. Selección de textos I-II, Madrid 1979; eDualDo forMent, 
Historia de la filosofía II. Filosofía medieval, Madrid 2004; étienne gilSon, Juan 
Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamentales, Pamplona 2007; 
rafael raMón guerrero, Historia de la filosofía medieval, Madrid 2002; riCharD 
heinZMann, Filosofía de la edad media, Barcelona 1995; JohanneS hirSChBerger, 
Historia de la filosofía I, Barcelona 198212; franCiSCo león floriDo, Las filosofías 
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en la Edad Media. Crisis, controversias y condenas, Madrid 2010; ID., Historia 
del pensamiento clásico y medieval, Madrid 2012; anDréS MartíneZ lorCa, 
Introducción a la filosofía medieval, Madrid 2011; Juan antonio Merino, His-
toria de la filosofía franciscana (= BAC 525), Madrid 1993; anDré De Muralt, 
La apuesta de la filosofía medieval. Estudios tomistas, escotistas, ockhamistas 
y gregorianos, Madrid 2008; giovanni reale – Dario antiSeri, Historia de la 
filosofía. De la Antigüedad a la Edad Media, Patrística y Escolástica, Barcelona 
2010; JoSeP-ignaSi Saranyana, Breve historia de la filosofía medieval, Pamplona 
20102; iD., La filosofía medieval, Pamplona 20072; Walter ullMann, Historia 
del pensamiento político en la Edad Media, Barcelona 2013.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00, en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno.

luiS Javier reyeS MarZo

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA 

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032AB. Curso: 2º. 
Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua y Medieval.
 
Descripción breve / Presentación: 

La asignatura pretende que el alumno conozca los principales pensa-
dores y temas filosóficos que se desarrollan en la Edad Moderna. Aspira, 
también, a dar acceso a los textos de los autores (en especial, a Descartes 
y Kant), a la problemática compartida y a las diferentes soluciones a los 
temas centrales tanto de filosofía teorética como práctica. Dado su carácter 
propedéutico del Grado-Bachiller en Teología, se motivará el descubrimien-
to de la crisis cultural, social y moral que provocó el Renacimiento y la 
emergencia de la idea de modernidad, de modo que los alumnos pueden 
descubrir sus repercusiones en el pensamiento contemporáneo y sus impli-
caciones para la teología. 

Competencias generales y específicas: 
3CG / 8CG / 9CG 3CE / 13CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Promover la capacidad de reflexión y de razonamiento crítico 

para valorar las posiciones filosóficas, reconociendo la diversidad 
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cultural de forma que el alumno pueda comprender y contextua-
lizar los temas estudiados (3CG / 9CG).

2RA.  Fomentar la capacidad de trabajo en equipo para investigar, dia-
logar y presentar los trabajos grupales (8CG). 

3RA.  Conocer los contenidos presentados en la asignatura, obtenien-
do capacidad de relación entre los autores y temas tratados de 
forma que el alumno llegue a percibir los principales influjos y 
divergencias existentes entre ellos (3CE / 13CE). 

Contenidos:
1. Introducción; 2. La filosofía renacentista: Maquiavelo y el humanismo. 

3. La nueva teoría: R. Descartes; 4. Entre el clasicismo y Descartes: Leibniz; 
5. El Descartes de la sociedad: Hobbes; 6. El escepticismo: Voltaire y Dide-
rot; 7. Rousseau y la sociedad; 8. La filosofía de Kant como culminación.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: Exposición del profesor e interacción con el profesor y com-
pañeros Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición 
del temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las 
clases.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluará mediante la realización de un trabajo personal que supondrá el 
70% de la nota final: el trabajo versará sobre uno de los autores del curso 
y se apoyará en los manuales de la asignatura. Junto al examen también 
se evaluarán los trabajos prácticos y de investigación que se realicen en la 
asignatura que supondrán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica: 
René Descartes. El discurso del método. Trad. M. García Morente. 

Austral, Madrid, 2010. Thomas Hobbes. De Cive. Trad. Sebastián Martín. 
Tecnos, 2016. Leibniz. Discurso de metafísica. Trad. Julián Marías. Madrid, 
Alianza, 1997. Immanuel Kant. Fundamentación de la metafísica de las cos-
tumbres. Trad. R. Rodríguez Aramayo. Alianza, Madrid, 2012. Maquiavelo. 
El príncipe. Trad. Miguel Ángel Granada. Jean-Jacques Rousseau. El contrato 
social. Trad. Mauro Armiño. Austral, Madrid, 2012. Voltaire. Cándido. Trad. 
Mauro Armiño. Austral, Madrid, 2016. 

Bibliografía secundaria:
Nicolás Abbagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 1982; Gilbert 

Hottois, Historia de la Filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad, 
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Madrid 2003; Diego Sánchez Meca, Historia de la filosofía moderna y 
contemporánea, Madrid 2010; Giovanni Reale – Dario Antiseri, Historia 
del pensamiento filosófico y científico II. Del humanismo a Kant, Barcelona 
1988.

álvaro Cortina

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F111. Curso: 1º. Cua-
trimestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Lo que se pretende es conseguir tener una visión general de la filosofía 

que facilite el camino del aprendizaje y familiarice con los temas y los filó-
sofos. Todos sabemos que estudiar una ciencia nueva es aprender un nuevo 
lenguaje y unos nuevos métodos, es entrar en un mundo desconocido.

También al comenzar a estudiar filosofía es necesario aprender nuevos 
conceptos. La Introducción a la filosofía quiere capacitarnos para profundi-
zar en la filosofía, para ello intentará proporcionar pautas y lenguaje para 
caminar por este universo filosófico. Intenta ayudar al alumno a que se sitúe 
en este nuevo mundo y a que tome contacto con los filósofos.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 9CG.
3CE / 13CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Que el alumno posea un conocimiento adecuado de las líneas 

generales del pensar filosófico y se familiarice con la terminología 
de esta ciencia (3CE / 13CE).

2RA.  Que el alumno tenga capacidad de análisis y de síntesis para 
discernir lo esencial. Que consiga la capacidad de reflexión y de 
pensar (1CG / 2CG / 9CG).

Contenidos:
1. El elemento teórico. 2. Marco teórico de la filosofía. 3. La razón de 

la filosofía. 4. Justificación y concepto de filosofía. 5. Puntos de vista sobre 
la filosofía. 6. El saber filosófico y otros saberes. 7. El método de la filosofía 
y la intuición como método. 8. La inteligencia afectiva.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y los compañeros:

El profesor expondrá el temario de la asignatura. Se favorecerá la parti-
cipación del alumno a través de las preguntas en el aula, de comentarios de 
textos frecuentes sobre textos de los filósofos y de otras lecturas y breves 
trabajos… Por parte del alumno se presupone el estudio personal de los 
contenidos de la asignatura y la participación activa, así como el comple-
mento con otras lecturas adecuadas.

Evaluación:
Además de la evaluación continua de la participación y de los comen-

tarios de texto y otros trabajos, que supondrán el 20% de la asignatura, 
tendremos un examen final cuyo peso será del 80% del total.

Bibliografía básica:
Mariano Artigas, Introducción a la filosofía, Pamplona 1995; Manuel 

García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, México 1994; Gilles 
Deleuze - Félix Guattari, ¿Qué es filosofía?, Barcelona 1993; Julián Marías, 
Razón de la filosofía, Madrid 1993; José Ortega y Gasset, ¿Qué es filo-
sofía?, Madrid 1980; Leonardo Polo, Introducción a la filosofía, Pamplona 
1995.

Bibliografía complementaria:
Bela Freiherr von Brandestein, Cuestiones fundamentales de la filosofía, 

Barcelona 1983; Luis Cuéllar, Comprender la filosofía, Barcelona 1981; 
Giuseppe Cenacc hi, Introduzione alla filosofía, Cittá del Vaticano 1979; 
Paul Gilbert, Introduzione alla filosofía (ad uso degli studenti), Roma 1988; 
Manuel Maceiras, ¿Qué es la filosofía? El hombre, y su mundo, Madrid 
1985; Julián Marías, Introducción a la filosofía, Madrid 1974; Battista Mondin, 
Introduzione alla filosofía, Milano 1987; Simonne Nicolas, Para comprender 
la filosofía, Estella 1988. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría.
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

 JeSúS Cano PeláeZ
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LENGUA HEBREA

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM052B 
Curso: 1º, 2º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Hay muchas razones por las que las personas se embarcan en el estu-

dio del hebreo, y un curso de hebreo debe diseñarse teniendo en cuenta 
estas razones. Algunos estudian hebreo para leer y entender el idioma 
por sí mismo. Otros usan el idioma simplemente como una herramienta 
para el estudio de la literatura hebrea. Algunos estudiantes están interesa-
dos en aprender hebreo para enseñarlo o hacerlo profesionalmente. Los 
estudiantes de teología se preocupan por obtener un conocimiento del 
idioma hebreo que les permita leer y comprender el Antiguo Testamento 
en su idioma original; los filólogos están muy interesados en las formas 
del lenguaje. El objetivo de esta asignatura es permitir que el estudiante 
(1) adquiera un conocimiento práctico de la gramática hebrea, (2) se 
familiarice con el vocabulario esencial que se usa con mayor frecuencia 
en los textos bíblicos, (3) comprenda extractos simples de la biblia y (4) 
familiarizarse con el uso de palabras hebreas a través del énfasis en las 
raíces de verbos y sustantivos.

Competencias generales y específicas:
1CG/ 2CG/3CG/4CG/5CG/5CE/13CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Dotar a los alumnos de conocimientos y herramientas lingüísticas 

para embarcarse en el estudio de textos bíblicos escritos en hebreo. Este 
apartado se ve ampliado con los cuatro puntos finales de la presentación 
de esta asignatura.

Contenidos:
1. El Alfabeto a) Las Consonantes b) Las vocales 2. El Ṧewa 3. El Ar-

ticulo 4. El Sustantivo 5. El Adjetivo 2 6. El Pronombre a) Demostrativo b) 
Personal c) Interrogativo d) Relativo 7. El Plural del Sustantivo a) Plural Mas-
culino b) Plural Femenino 8. Los sufijos Posesivos 9. El Pronombre Personal 
y los Sufijos 10. El Verbo a) Verbos Activos y Estativos b) Los Tiempos c) 
Los Modos d) Las Conjugaciones.

La asignatura consta de 3 ECTS, es decir 75 horas, repartidas de esta 
forma: a) Horas presenciales en el centro: 32 horas 1) Clases: 29 horas 2) 
Exámenes 2 horas 3) Tutoría 1 hora b) Horas no presenciales en el centro: 
43 horas 1) Trabajo Individual: 43 horas a) Estudio de lo explicado en clase 
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13 horas b) Ejercicios y comprobación de lo estudiante 20 horas c) Elabo-
ración de trabajos 10 horas Totales: 75 horas.

Estrategias de enseñanza – Aprendizaje/ Métodos docentes:
a) Exposición del profesor en treinta o treinta y cinco minutos en las 

clases que haya participación del alumno. Los alumnos deben leer los capí-
tulos del libro Introducción al Hebreo Bíblico que indica el profesor antes 
de venir a cada clase. 

b) Clases prácticas incluyen la realización de deberes en casa.

Evaluación:
La evaluación final de la asignatura comprenderá cinco pruebas escritas. 

Incluirá el análisis de las formas verbales, sustantivos, adjetivos y traducción 
(solo traducción de hebreo a español)

Bibliografía:
a) Bibliografía Básica: Lambdin, T.O., Introducción al Hebreo Bíblico 

(Estrella: Verbo divino, 2001).
b) Bibliografía de Consulta Textos: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stutt-

gart: Deutsche Bibelstiftung, 1977 Diccionarios: Ortiz, P., Léxico Hebreo/
Arameo-Español, S.B.U. 2001.

Tutoría personal / Acción tutorial:
La acción tutorial se desarrollará mediante cita previa.

aguStine thoMaS Puthanveettil

METAFÍSICA I

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F062. Curso: 1º-2º. 
Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
El estudio de la metafísica es esencial como propedéutica para el estu-

dio de la teología. Aquélla versa sobre las nociones más abstractas, relativas 
a la llamada ciencia primera, ciencia del ser u ontología. No obstante, a 
lo largo de la historia de la filosofía el modo de concebir esta ciencia ha 
sufrido cambios notables. En este curso, atenderemos a los hitos más fun-
damentales en este proceso: ser y participación, substancia, esencia, acto y 
potencia, materia y forma, los trascendentales (unidad, verdad, bien y belle-
za), las cuatro causas, la res cogitans y res extensa y la crítica trascendental. 
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El hilo fundamental del curso será la comparación entre la metafísica clásica 
y la metafísica moderna.

Competencias generales y específicas: 
2CG/ 3CG/ 4CG/ 11CG 13CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes obje-

tivos del aprendizaje. Abordar sin temor la cuestión más radical a la que po-
demos enfrentarnos: ¿qué es el ser? con el fin de encontrar alguna respuesta 
(2CG/ 3CG/ 4CG). 2RA. Descubrir y aprender los caminos que nos llevan a 
conocer y reconocer al ser en su más radical mismidad (2CG/ 3CG/ 4CG/ 
11CG/ 13CE). -Aprender y distinguir los principales conceptos metafísicos. 
-Lograr destreza y espíritu crítico en la lectura de clásicos de la filosofía. 

Contenidos: 
Metafísica clásica (Aristóteles, Tomás) y metafísica moderna (Descartes 

y Leibniz). Finalmente, tendremos la destrucción de la idea de metafísica 
(Kant).

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: Exposición del profesor e interacción con el profesor y compa-
ñeros Los alumnos expondrán en varias ocasiones contenidos previamente 
concertados por el profesor. 

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluará mediante la realización de un trabajo personal que supondrá el 
50% de la nota final. Además, el profesor encargará un resumen razonado 
del manual que será el 40% de la nota final. Finalmente, un 10% se con-
cederá a los alumnos que participen. 

Bibliografía básica:
Tomás Alvira / Luis Clavell /Tomás Melendo. Metafísica. Eunsa, Pamplo-

na, 1982. Tomás de Aquino. - «Proemio» al Comentario de la Metafísica de 
Aristóteles Suma de teología. I. Cuestiones 2-11. BAC, Madrid, 2006. René 
Descartes. Meditaciones metafísicas. Trad. Austral, Madrid, 2001. Leibniz. 
Discurso de metafísica. Trad. Julián Marías. Madrid, Alianza, 1997. Kant, Im-
manuel. Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera postularse como 
ciencia. Trad. Mario Caimi. Itsmo, 2010.

álvaro Cortina
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METAFÍSICA II

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F062. Curso: 1º-2º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La segunda parte de esta asignatura tendrá en cuenta la primera. Aquí 

tendremos que volver a todos los viejos temas para hacernos cargo de la 
última gran obra de la metafísica, en el idealismo alemán: la Enciclopedia 
de las ciencias filosóficas, de G. W. Hegel. 

Competencias generales y específicas:
2CG/ 3CG/ 4CG/ 11CG 13CE Objetivos de aprendizaje / Resultados 

de aprendizaje: Se busca desarrollar las competencias anteriores en los 
siguientes objetivos del aprendizaje. 

1RA.  Abordar sin temor la cuestión más radical a la que podemos 
enfrentarnos: ¿qué es el ser? con el fin de encontrar alguna res-
puesta (2CG/ 3CG/ 4CG). 

2RA.  Descubrir y aprender los caminos que nos llevan a conocer y 
reconocer al ser en su más radical mismidad (2CG/ 3CG/ 4CG/ 
11CG/ 13CE). -Aprender y distinguir los principales conceptos 
metafísicos. -Lograr destreza y espíritu crítico en la lectura de 
clásicos de la filosofía. 

Contenidos: 
La nueva noción de metafísica después de Kant: el ideal. El retorno 

a lo griego de los idealistas alemanes. La metafísica clásica y la metafísica 
moderna en la obra de Hegel. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La segunda parte de esta asignatura será más exigente y se centrará en 

la lectura de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, así como de pasajes 
de la Fenomenología del espíritu. El profesor usará la bibliografía disponible 
para esclarecer los textos con los alumnos. 

Evaluación: 
El 90% de la nota provendrá de un trabajo sobre Metafísica, donde 

se examinará al menos uno de los asuntos tratados en el curso. El profesor 
ayudará a los alumnos a escoger un asunto que relacione a dos de los 
filósofos ya vistos. El 10% restante se evaluará por la asistencia en clase.
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Bibliografía básica:
G. W. Hegel. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Trad. Ramón Valls. 

Abada, Madrid, 2017. 

Bibliografía secundaria:
Aristóteles. Metafísica. Trad. García Yebra. Gredos, Madrid, 2017. Frede-

rick Beiser. Hegel. Routledge, London, 2005. G. W. Hegel. La fenomenología 
del espíritu. Trad. Jiménez Redondo. Pretextos, Valencia, 2009 Immanuel 
Kant. Crítica de la razón pura. Trad. Pedro Ribas. Alianza, Madrid, 2021. 
José Luis Villacañas. La filosofía del idealismo alemán. Síntesis, Madrid, 2001. 

álvaro Cortina

METODOLOGÍA

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM051. Cur-
so: 1º y 3º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura reflexiona sobre el método de estudio y trabajo en 

Teología e introduce al alumno, teórica y prácticamente, en el uso de los 
repertorios e instrumentos propios de los estudios teológicos.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 6CG / 7CG / 8CG. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

1RA.  Conocer las pautas metodológicas necesarias para el estudio de 
la Teología y para la realización de trabajos científicos y de inves-
tigación (1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 8CG).

2RA.  Descubrir lugares y métodos para la búsqueda de información: 
bibliotecas y librerías, Internet, bases de datos… (6CG / 7CG).

Contenidos: 
I. Introducción: el discurso y el texto científico. II. Técnicas aplicadas al tra-

bajo científico: 1. Elección del tema. 2. Información sobre el estado actual de 
la ciencia en torno al tema elegido. 3. Compilación del material. 4. El esquema 
de trabajo. 5. Redacción, verificación y corrección del texto. 6. Metodología 
de la cita bibliográfica. III. Los instrumentos de trabajo para la Teología. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Explicación del profesor del contenido en un clima de interacción per-

manente con el alumno/s: Junto a la exposición teórica presentada por el 
profesor, los alumnos realizarán ejercicios prácticos de los diversos temas 
presentados, tanto en el aula (Taller grupal) como fuera de ella. 

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Dadas las características de la asignatura, parece recomendable realizar 

ejercicios prácticos dentro del proceso de autoaprendizaje del alumno. 

Evaluación:
La evaluación global será el resultado de lo siguiente: trabajo perso-

nal del alumno aplicando los temas tratados (50%), Participación en clase 
(10%); examen escrito de los temas expuestos en clase (40%). 

Bibliografía básica:
CoMiSión Mixta Crue-tiC y reBiun, Manual para la formación en compe-

tencias informáticas e informacionales (CI2), Madrid 2013; MoraDielloS, e., 
El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, investigar, Madrid 2013; PrelleZo, 
J. M. – garCía, J. M., Investigar. Metodología y técnicas de trabajo científico 
[Colección campus 29], Madrid 2003; SiMón ruiZ, i., Metodología histórica. 
La estructura académica en Ciencias Humanas y Sociales: una introducción 
a la investigación, Madrid 2012; tolChinSki, l., – ruBio; Mª J. – eSCofet, a., 
Tesis, Tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa 
de la tesis [Metodología 5], Barcelona 2002; gonZáleZ MarCoS, i., Apuntes 
de Metodología, El Escorial 2021.

Bibliografía complementaria: 
aCuña Muga, V., Estudio activo. Planificación y metodología, Madrid 

2001; MeDina, A., Ed., Metodología para la realización de proyectos de in-
vestigación y tesis doctorales, Madrid 2003; Meynet, R., Norme tipografiche 
per la composizione dei testi con il computer, Roma 2010; roMera CaStillo, 
J., et al., Manual de estilo, Madrid 2013; SaraBia SánCheZ, F .J., Ed., Métodos 
de investigación social y de la empresa, Madrid 2013.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondiente. 
El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

iSaaC gonZáleZ MarCoS 
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PSICOLOGÍA

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F171B. Curso: 
1º y 2º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación:
En el parágrafo 378 de su Enciclopedia afirma Hegel que «Los libros 

de Aristóteles sobre el alma, con sus tratados sobre distintos aspectos y es-
tados de ella, siguen siendo todavía, por esta causa, la obra más excelente 
o única con interés especulativo sobre este objeto. El fin esencial de una 
filosofía del espíritu solamente puede ser el de llevar de nuevo el concepto 
al conocimiento del espíritu y de continuar así el sentido de aquellos libros 
aristotélicos». A lo largo de este curso examinaremos los fundamentos 
filosóficos de la visión aristotélica sobre el alma, junto con referencias a 
algunas teorías modernas, como la crítica a la psicología racional de Kant, 
y algunas teorías contemporáneas como la teoría brentaniana de una psi-
cología como ciencia empírica y a la teoría husserliana de una psicología 
como ciencia trascendental.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG.
3CE / 8CE / 12CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Atreverse a preguntarse por lo más radical de uno mismo y a en-

cajar las posibles respuestas con las que nos encontremos (2CG 
/ 3CG / 5CG / 11CG).

2RA.  Reconocer nuestra identidad y diferencia, tanto en lo psicológico 
individual como en lo psicológico social (3CG / 5CG / 9CG / 
10CG / 11CG / 3CE).

3RA.  Una vez conocida y reconocida la identidad y la diferencia, ser 
capaces de transcender la diferencia para quedarnos con la iden-
tidad, pues el diálogo solo puede nacer en lo que nos une y no, 
en lo que nos diferencia (3CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG / 
3CE / 8CE / 12CE).

–  Conocer con profundidad los atributos esenciales del alma humana, 
según los diferentes enfoques filosóficos.

– Valorar la importancia de la psicología en el quehacer especulativo.
– Elaborar una visión crítica propia.
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Contenidos:
1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA. a. El origen 

histórico y filosófico de la Psicología como «ciencia». b. La Psicología 
como filosofía y como ciencia experimental: breve recorrido histórico. 
2. LA PSIQUE COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. a. 
Corporalidad y psiquismo: conducta e introspección. b. La estructura de 
la psique o mente: objetos, actos, facultades y sustancia. 3. PARTE SEN-
SIBLE. a. Sensibilidad, percepción y conciencia. b. Imaginación, memoria 
y cogitativa. 4. PARTE AFECTIVA. a. Deseos y tendencias. b. Pasiones, 
afectos y emociones. 5. PARTE INTELECTUAL. a. Lenguaje e inteligencia 
b. Acción y voluntad.

Métodos docentes:
El método principal será el comentario de los textos, siguiendo el orden 

establecido en el programa. En cada sesión se comentarán textos en los 
que el profesor entablará un diálogo con los alumnos y aclarará las dudas 
y problemas filosóficos pertinentes.

Evaluación:
La asignatura implica una asistencia obligada y una participación ac-

tiva en todas las sesiones, así como la previa lectura de textos para cada 
sesión. Al final el alumno tendrá que hacer un trabajo de 10 páginas sobre 
los contenidos del curso, así como una reseña de 3 páginas sobre un libro 
aislado elegido por el profesor.

Bibliografía:
Aristóteles, Sobre el alma, Gredos, 1978. A. Millán-Puelles, Fundamentos 

de filosofía, Rialp, 1955 J. A. Pinillos, Principios de Psicología, Alianza edito-
rial, 1976 F. Brentano, Psicología desde el punto de vista empírico, Sígueme, 
2020 A. Kenny, Metafísica de la mente, Paidós, 2005 G. W. F. Hegel, Enci-
clopedia de las Ciencias Filosóficas, Alianza editorial, 2000. 

Miguel Martí SánCheZ

6.2.1.2. Materias de Teología, Derecho y San Agustín

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II: GRACIA Y PECADO

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S134B. 
Curso: 4º,5º,6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
La Antropología teológica estudia al ser humano desde una perspec-

tiva peculiar: la aportada por la revelación cristiana. De este modo, el 
ser humano no se mira desde sí mismo, sino desde Dios y se sitúa ante 
Dios; más concretamente desde la vocación que Dios le dirige para vivir 
en comunión con él. Aunque esta llamada ya de por sí es gracia, se ve 
confrontada con la contingencia y la labilidad propia de una creatura 
libre, que ha de responder. Tal como expresa san Agustín, el ser humano 
ha sido llamado sin su consentimiento, pero su salvación depende de su 
opción fundamental. En este contexto, la segunda parte del tratado aborda 
el agraciado proyecto salvífico del Dios de la vida con respecto al hombre 
para introducirlo en su vida íntima y hacerlo partícipe de su gloria y de la 
felicidad eterna; pero también la posibilidad, y el hecho, de frustrar dicho 
proyecto. Aun con todo, se pondrá de manifiesto la asimetría del plan 
salvífico, de forma que el pecado humano nunca retrae la mano tendida 
de Dios y su continua llamada a la comunión con él. De ahí que, si con 
el uso de la misma libertad, el hombre se convierte de nuevo a él, este 
lo recrea, completando así el encuentro.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG. 
5CE / 6CE / 10CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los 
temas fundamentales de la Antropología teológica especial en 
su base bíblica, su desarrollo histórico y su contenido teológico-
dogmático (3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de la Antropología teológica especial con otras disciplinas y 
saber aplicarlos a la actividad y pensamiento de la Iglesia actual 
(10CE).

3RA.  Conocer y manejar con precisión los conceptos teológicos, los 
autores, las escuelas teológicas, las formulaciones y definiciones 
magisteriales así como los desarrollos teológicos que atañen a la 
Antropología teológica especial (4CG / 6CE).

4RA.  Realizar comentarios de texto, lecturas apropiadas y memorias 
que ayuden a la comprensión de la asignatura y la maduración 
crítica del pensamiento (2CG / 5CE).
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Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: Repercusiones existenciales de la 

relación constitutiva del ser humano: la relación con Dios. II. TEOLOGÍA 
TRÁGICA DE LA CREATURIDAD: 1. La labilidad humana: la experiencia 
del pecado y el problema del mal. 2. La revelación del pecado en el AT: a) 
Experiencia de pecado en el pueblo de Israel. b) El relato de Gén 2-3 y su 
repercusión en la tradición veterotestamentaria. 3. El pecado en el horizonte 
neotestamentario de la salvación: a) Teología sinóptica. b) Teología joánica. c) 
Teología paulina. 4. Reflexión teologal de la realidad del pecado. 5. Doctrina 
y hermenéutica del pecado original: a) Historia de la doctrina del pecado 
original. b) Reflexión sistemática sobre el pecado original. III. TEOLOGÍA DE 
LA DIMENSIÓN TRANSFORMADORA DE LA GRATUIDAD: 1. Las relacio-
nes de Dios con el ser humano (gracia-libertad). 2. Antecedentes bíblicos del 
concepto de gracia: a) Yahvé como Dios go’el, liberador y salvador. b) Yahvé 
en medio de su pueblo. c) Santidad de un pueblo. 3. Hijos en el Hijo, una 
nueva ontología. a) Doctrina sinóptica. b) Doctrina joánica. c) Doctrina pau-
lina. 4. Historia de la doctrina de la gracia: a) La gracia como divinización. b) 
La disrupción pelagiana y el giro antropológico. c) La disrupción protestante 
y la doctrina tridentina. d) Desde Trento a nuestros días. 5. Para ser libres 
habéis sido liberados: la gracia de la justificación para superar el pecado. 
a) La situación del hombre en Adán. b) La iniciativa divina. c) La respuesta 
humana. 6. El hombre en Cristo: la santificación. a) La gracia increada. b) 
¿Gracia creada? c) Gracias actuales. d) Gracia como humanización. 7. Las 
dimensiones de la gracia. a) La dimensión divinizante. b) la dimensión filial. c) 
Dimensión estructural. d) la dimensión práxica. e) la dimensión escatológica. 
f) la dimensión experiencial. g) la dimensión pneumática. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente 

manera:

Interacción con el profesor y compañeros:
El profesor dedicará parte del tiempo lectivo a la presentación y expli-

cación de los temas de la asignatura. Orientará sobre lecturas apropiadas 
para la profundización en la materia tratada, que los alumnos utilizarán 
para realizar su propia síntesis sobre cada uno de los aspectos. Conforme 
se desarrolle el curso, se dará cuenta de este trabajo personal a través de 
trabajos escritos, así como exposiciones en clase, que enriquezcan las fuen-
tes utilizadas por cada alumno. Del mismo modo, se posibilitarán debates 
que puedan surgir sobre temas de actualidad. 

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno: 
El alumno estudiará personalmente el contenido de la asignatura, que 

compaginará con la lectura de libros y artículos, el comentario de textos 
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teológicos y la realización de síntesis de los temas de la asignatura. Realizará 
trabajos grupales y exposiciones en clase de dichos trabajos. 

Evaluación: 
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anteriormente 

expuestos. Por una parte, habrá pruebas escritas, que servirán para afianzar 
conceptos y supondrán un porcentaje significativo de la nota final (60%). 
Por otra, se valorará el trabajo diario, de manera que las síntesis personales 
de los alumnos, las exposiciones, los comentarios de textos, el dar razón 
de las lecturas mandadas en clase, la actitud del alumno en el proceso del 
aprendizaje, servirán para completar la nota final (40%). En todos estos 
trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y acentuación en los 
trabajos, comentarios, memorias y exámenes restarán puntos en los mismos 
(falta de ortografía: -0,20; falta de acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Bibliografía básica:
Martín gelaBert BalleSter, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 

Salamanca 1997; luiS franCiSCo laDaria, Antropología teológica, Madrid 
1987; íD., Introducción a la antropología teológica, Estella 1993; íD., Teología 
del pecado original y de la gracia, Madrid 1993; Juan luiS lorDa, Antropo-
logía Teológica, Barañáin 2013; íD., La gracia de Dios, Madrid 2004; Miguel 
PonCe Cuéllar, El misterio del hombre, Barcelona 1997; Juan luiS ruiZ De la 
Peña, El don de Dios, Santander 1991; BernarD SeSBoüé, El hombre, maravilla 
de Dios, Boadilla del Monte 2020.

Bibliografía complementaria: 
aa. vv., El hombre y su salvación, Salamanca 1996; AA.VV., Misterio 

del mal y fe cristiana, Valencia 2012; luiS María arMenDáriZ, Hombre y 
mundo a la luz del creador, Madrid 2001; Santiago arZuBialDe, Justifica-
ción y santificación, Santander 2016; leonarDo Boff, Gracia y experiencia 
humana, Madrid 2001; ángel CorDovilla, Teología de la salvación, Sala-
manca 2021; gianni ColZani, Antropología teológica. El hombre: paradoja 
y misterio, Salamanca 2001; víCtor M. fernánDeZ, La gracia y la vida ente-
ra, Barcelona 2003; PeDro fernánDeZ CaStelao, «Antropología teológica»: 
ángel CorDovilla (eD.), La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, 
Madrid 2013, 171-274; MauriZio fliCk y Zoltan alSZeghy, El hombre bajo 
el signo del pecado, Salamanca 1996; Martín gelaBert BalleSter, La astuta 
serpiente, Estella 2008; íD., La gracia. Gratis et amore, Salamanca 2002; 
aDolPhe geSChé, Dios para pensar. I. El mal-El hombre, Salamanca 1995; 
JoSé ignaCio gonZáleZ fauS, Proyecto de hermano. Visión creyente del 
hombre, Santander 1987; iD., La inhumanidad. Reflexiones sobre el mal 
moral, Santander 2021; DietriCh von hilDeBranD, La gratitud, Madrid 2000; 
Jean laffitte, Cristo, destino del hombre. Itinerarios de antropología filial, 
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Madrid 2015; Jean MiChel MalDaMé, El pecado original, Salamanca 2014; 
Wolfhart PannenBerg, Teología sistemática, II, Madrid 1996; iD., Antro-
pología en perspectiva teológica, Salamanca 1993; eDWarD SChilleBeeCkx, 
Cristo y los cristianos, Madrid 1982; Peter SChoonenBerg, «El hombre en 
pecado»: MySal, II, 684-725; heink Menke, Teología de la gracia, Salaman-
ca 2006; karl rahner, La gracia como libertad, Barcelona 2008; MarCo i. 
ruPnik, Decir hombre. Persona, cultura de la pascua, Madrid 2014; Juan 
luiS SegunDo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Santander 1993; 
BernarD SeSBoüé, El hombre y su salvación, Salamanca 1996; anDréS torreS 
queiruga, Repensar el mal, Madrid 2011.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

imparte la asignatura en el despacho correspondiente facilitado por el Cen-
tro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

enrique góMeZ garCía

BIOÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Bioética. Código: P024B. Curso: 3º,4º y 
5º (Plan Nuevo)- 4º,5º y 6º (Plan Viejo)- Bachiller en Teología. Cuatrimestre: 
2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: 
Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Competencias generales y específicas:
1- Conocer los valores, principios y metodología básica que entran en 

juego en las cuestiones morales que dicen respecto a los problemas de la 
bioética. 2- Aplicar los criterios de la bioética teológica fundamental en los 
diversos temas específicos del inicio, transcurso y fin de la vida, como en 
otras cuestiones bioéticas de preocupación global. 3- Analizar lo fundamen-
tal y lo nuclear de los nuevos retos bioéticos que nos plantean los nuevos 
avances científicos desde una perspectiva interdisciplinar.

Metodología docente:
Exposición del profesor e interacción con los alumnos, estudios de 

casos en el aula y análisis de algunos videos sobre cuestiones bioéticas.

Evaluación:
Asistencia y participación en clase (20%), análisis y valoración crítica 

de diversos recursos (30%) y prueba escrita final (50%).
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Temario:
Parte I. Bioética teológica fundamental: 1- Orígenes de la bioética y 

concepto de bioética. 2- En defensa de la vida humana. 3- Los principios de 
la bioética y los principales paradigmas de fundamentación. 4- Cuestiones 
éticas de la praxis sanitaria. Parte II. Bioética especial en el inicio de la vida 
humana: 1- El estatuto del embrión humano. 2- Reproducción humana asistida. 
3- El aborto. 4- La ingeniería genética. 5- La clonación humana. 6- Las células 
madres. 7- La gestación por sustitución. Parte III. Bioética especial en el fin de 
la vida humana: 1- Sobre la muerte cerebral. 2- Los cuidados paliativos. 3- La 
eutanasia y muerte digna. 4- El suicidio asistido. 5- Otras agresiones contra la 
vida humana. Parte IV: Bioética sobre la salud y la enfermedad: 1- Transplantes. 
2- Drogadicción. 3. La enfermedad mental. Parte V: Otras cuestiones bioéticas: 
1- Ecología integral. 2- Los derechos de los animales. 3- Ébola, sida, la Covid 
19. 4- Salud, justicia y recursos limitados. 5- Envejecimiento saludable.

Bibliografía:
Amor Pan, J. R., Introducción a la Bioética, PPC, Madrid 2005; Beau-

champ, T. L. y Childress, J., Principios de ética biomédica, Masson, Barcelo-
na, 1999; Flecha, J. R., Bioética. La fuente de la vida, Sígueme, Salamanca, 
2002; Gafo, J., Bioética Teológica, Desclée-Comillas, Madrid, 2003; Pardo 
Sáenz, J. Mª., Bioética práctica al alcance de todos, Rialp, Madrid, 2004; 
Ramos Ponzón, S., Bioética. Una reflexión necesaria para las decisiones que 
más importan, Plataforma Editorial, Barcelona, 2018; Sgreccia, E., Manual 
de Bioética. I: Fundamentos y ética biomédica, BAC, Madrid 2009;Tomás y 
Garrido, G. Mª, Cuestiones actuales de bioética, EUNSA, Pamplona, 2006; 
Sarmiento, A. (Ed.), El don de la vida. Documentos del Magisterio de la Iglesia 
sobre la Bioética, BAC, Madrid 1996.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

CARTAS APOSTÓLICAS DEL NUEVO TESTAMENTO

Área: Teología bíblica (B). Materia: Teología del Nuevo Testamento. Código: 
B114B. Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Acadé-
micamente ninguno. Simplemente la disponibilidad de acogida de estos 
escritos neotestamentarios con los que podemos estar menos familiarizados.

Descripción breve/presentación: 
El Apocalipsis es un libro que siempre ha despertado mucho interés en 

la Iglesia. Su lenguaje, sus imágenes y el mensaje necesitan de una introduc-
ción para su correcta interpretación. El Antiguo Testamento y la apocalíptica 
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judía iluminarán enormemente este libro con el que se cierra la Biblia. La 
Carta a los Hebreos presenta el sacerdocio de Jesús, Sumo Sacerdote. Se 
trata de un escrito único dentro de todo el canon bíblico. Finalmente, las 
cartas de Pedro, la de Santiago, el «hermano del Señor» y la de Judas, nos 
presentarán un modo de leer el Antiguo Testamento, además de introdu-
cirnos en la Iglesia de los orígenes.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 1CE/ 2CE/ 6CE/ 9CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Construcción de un organigrama mental que capacite al alumno 

para planificar y ordenar su estudio de este bloque de escritos 
bíblicos. Ello contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida, 
mesurada y fecunda de los escritos que se estudiarán en el aula. 
Así mismo se dota al alumnado de recursos científicos suficientes 
para captar el mensaje revelado que Dios nos brinda a través de 
ellos (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Promoción de la visión analítica y sintética de estos textos bíblicos 
neotestamentarios. Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, 
crítico y mesurado. La meta teológica a la que se orientan las 
explicaciones del aula persigue la asimilación personal de los su-
brayados de los misterios de la fe condensados en estos escritos 
bíblicos (2CG/2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal de las Cartas católicas, 
Apocalipsis y Hebreos, apreciando las peculiaridades de conteni-
do de cada sección, así como la fecundidad que estos textos han 
tenido a lo largo de la Historia de la Iglesia. Descubrimiento de 
su solidez y de su influjo ulterior (4CG/1CE/6CE/).

Contenidos: 
Los distribuimos en tres secciones, a saber:
1ª.- Cartas católicas. Carta de Santiago, 1ª y 2ª de Pedro y Judas. 1. 

Cuestiones introductorias, trasfondo y contenido doctrinal de estos cuatro 
escritos. 2. El judeo-cristianismo y su posible influencia en el contenido de 
estos breves escritos neotestamentarios. 3. Carácter parenético de los mis-
mos. 4. Algunos temas principales de estas Cartas. 5. Conclusión.

2ª.- Apocalipsis. 1. Literatura e historia de la investigación en curso. 2. 
Literatura sapiencial y apocalíptica. 3. El mundo judío de la apocalíptica y su 
influjo en el NT. 4. La apocalíptica en el Nuevo Testamento. 5. El Apocalipsis 
de Juan: composición, vocabulario, contenido y lectura existencia. 6. Temas 
dominantes del libro. 7. La apocalíptica y su aportación a la teología cris-
tiana: escatología. 8. el Apocalipsis de Juan y Los manuscritos de Qumrán.
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3ª.- Hebreos. 1. Bibliografía y su investigación actual, el Status Quaes-
tionis. 2. Cuestiones introductorias y su posición en el conjunto del NT. 
3. Su contenido doctrinal y su peculiaridad. 4. Lectura exegética de algún 
pasaje del escrito. 5. Cuestiones abiertas e importancia del escrito en la 
actual investigación del NT.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Clases magistrales, explicación de los apuntes, además de diálogo 

docente partiendo de las preguntas y consultas. Breves exposiciones de 
algunos de los puntos neurálgicos de la asignatura por parte de los alumnos.

Evaluación:
Exámenes parciales de cada una de las materias. La asistencia a clase y 

el interés en ellas. Además, las exposiciones que se propongan para hacer 
en las clases se introducirán en la nota final de la asignatura.

Bibliografía:
Francis F. Bruce, La Epístola a los Hebreos, Grand Rapids (MI)– Buenos 

Aires 1987; Gaspar Mora, La Carta a los Hebreos como escrito pastoral, 
Barcelona 1974; Daniel Stökl Ben Ezra, The Impact of Yom Kippur on Early 
Christianity. The Day of Atonement from Second Temple Judaism to the Fifth 
Century (= «Wissenschaftliche Untersuchugen zum Neuen Testament»,163), 
Tubinga 2003; Albert Vanhoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según 
el Nuevo Testamento (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 79), Salamanca 
1995; Philipp Vielhauer, Historia de la literatura cristiana primitiva. Introduc-
ción al Nuevo Testamento, los Apócrifos y los Padres Apostólicos (= «Biblio-
teca de Estudios Bíblicos», 72), Salamanca 1991; Rafael Aguirre Monasterio, 
Pedro en la Iglesia primitiva, Estella 1991; John H. Elliott, Un hogar para los 
que no tienen patria ni hogar. Estudio crítico social de la Carta primera de 
Pedro y de su situación y estrategia, Estella 1995; Eduardo Hernando, La 
Carta de Santiago, actualización del mensaje profético, Burgense 28 (1987) 
9-28; Jean P. Charlier, Para comprender el Apocalipsis, 2 vol., Bilbao 1995; 
Francisco Contreras Molina, El Señor de la vida. Lectura cristológica del 
Apocalipsis (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 76), Salamanca 1991; id., 
La Nueva Jerusalén esperanza de la iglesia. Apo 21,1-22,5 (= «Biblioteca de 
Estudios Bíblicos», 101), Salamanca 1998; David Hellholm (Ed.), Apocalyp-
ticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the 
International Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, August 12-17, 1979, 
Tubinga 1989; Claudio Bedriñan, La dimensión socio-política del mensaje 
teológico del Apocalipsis de Juan, Roma 1996; Joseph-Oriol Tuñi – Xavier 
Alegre, Escritos joánicos y Cartas Católicas (= «Introducción al Estudio de la 
Biblia», 8), Estella, 1995, 213-379; Domingo Muñoz-León, Apocalipsis (= «Co-
mentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén. NT», 8), Bilbao 2007; Ugo Vanni, 
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Lectura del Apocalipsis: hermenéutica, exégesis, teología, Estella 2005; Clare 
K. Rothschild, Hebrews as Pseudepigraphon. The History and Significance of 
the Paulina Attribution of Hebrews (=WUNT, 235), Tubinga 2009.

Tutoría personal /Acción tutorial:
La atención al alumno se hará tras previa petición de éste. Se hará en 

la hora acordada tanto por el alumno como por el profesor. Normalmente 
en un despacho del centro, aunque se abre la posibilidad de que sean 
telemáticas.

naPoleón ferránDeZ ZaragoZa

ECLESIOLOGÍA BÍBLICA E HISTÓRICA

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S154B. 
Curso: 4º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El estudio de la Eclesiología está orientado a un conocimiento teológico 

de la Iglesia a la luz de la Escritura, de la Tradición y del Magisterio. En esta 
primera parte de la Eclesiología abordaremos la prefiguración de la Iglesia en 
el Antiguo Testamento, la Eclesiología del Nuevo Testamento y las grandes 
líneas de la Eclesiología en la Historia.

Competencias generales y específicas:
1 CG / 3CG / 4CG / 7CG / 12 CG / 3CE / 4CE / 5CE / 6CE / 9 CE /  

11CE / 15 CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer los temas fundamentales de la Sagrada Escritura, la Tra-
dición y el Magisterio referidos a la Iglesia (4CE / 5CE).

2RA.  Discernir las fuentes, autores y corrientes teológicas para com-
prender con claridad la realidad de Iglesia (7CG / 3CE / 11CE).

3RA.  Comprender y sintetizar con suficiente fluidez los contenidos 
fundamentales de la Eclesiología (3CG / 4CG).

4RA.  Adquirir un sentido crítico constructivo para conocer los nuevos 
movimientos sociales y culturales e imbuir en ellos el pensamiento 
eclesial y agustiniano (12 CG / 9CE / 15 CE).
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5RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para poder re-
flexionar de forma enriquecedora sobre la Iglesia (1CG / 6CE).

Contenidos:
Introducción. 1. Estructuras de la Eclesiología en el Antiguo Testamen-

to. 2. Eclesiología del Nuevo Testamento: Eclesiología en Mateo, Lucas, 
Juan, Cartas de Pablo, Cartas Pastorales, etc. 3. La Iglesia como misterio 
y comunión en los Santos Padres. 4. La literatura cristiana desde Nicea a 
Calcedonia. 5. La edad de oro de la patrística latina. 6. Panorama eclesio-
lógico a lo largo de la Edad Media y el nacimiento de la Eclesiología. 7. La 
Eclesiología bajo el signo de la alternativa durante la Edad Moderna. 8. El 
siglo XIX entre la tensión y la transición. 9. La relevancia eclesiológica del 
Concilio Vaticano II y el magisterio de los sucesivos pontífices. Conclusión. 
Bibliografía.

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

La estrategia de enseñanza-aprendizaje será realizada de la siguiente 
manera:

Interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la explicación y 

desarrollo de los temas de la asignatura por parte del profesor. Para ello 
se ofrecerán unos apuntes de la asignatura y se indicará la ampliación del 
estudio del temario con la bibliografía propuesta. Asimismo, se dará la 
posibilidad a los alumnos de participar y se dedicará el tiempo oportuno 
a las tutorías personales. También, el profesor propondrá algunos trabajos 
de investigación para abordar de forma más profunda aspectos del conte-
nido de la materia. Un apoyo importante en el desarrollo del curso será el 
CampusCTSA, donde se colgarán los materiales y la información necesaria 
para los alumnos.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura, la realización de 

las actividades señaladas por el profesor y la participación activa.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos 

exámenes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y exposición que supondrá el 30% de 
la nota final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas 
anteriormente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación 
activa del alumno.
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Bibliografía básica:
Johannes Feiner-Magnus Löhrer, La Iglesia: El acontecimiento salvífico en 

la comunidad cristiana, in Mysterium salutis, vol. IV/1. Madrid 1973; Ángel 
Antón, La Iglesia de Cristo, Madrid 1977; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesio-
logía. Sapientia Fidei, Madrid 20072; José Antonio Sayés, La Iglesia de Cristo. 
Curso de Eclesiología, Madrid 2003; AAVV., La Iglesia, in Misterio cristiano, 
vol. 1, Barcelona 1974.

Bibliografía complementaria:
John William O’Malley, Trento ¿qué pasó en el Concilio?, Madrid 2015; 

El Vaticano I. El Concilio y la formación de la Iglesia ultramontana, Madrid 
2019; Santiago Madrigal, Lutero y la Reforma. Evangelio, Justificación, Igle-
sia, Madrid 2019; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología del Papa Francisco. 
Una Iglesia bautismal y sinodal, Madrid 2018; Ramiro Pellitero, Eclesiología; 
Madrid 2017.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el horario de Tutoría el profesor pondrá especial atención en ase-

sorar, orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del alumno. El profesor 
atenderá bajo previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

ECLESIOLOGÍA DOGMÁTICA Y ECUMENISMO

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S164B. 
Curso: 4º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El estudio de la Eclesiología está orientado a un conocimiento teoló-

gico de la Iglesia a la luz de la Escritura, de la Tradición y del Magisterio. 
En esta segunda parte, incidimos de manera especial en los documentos 
del Concilio Vaticano II que la presentan como misterio de comunión, 
nuevo Pueblo de Dios, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento de Sal-
vación. La Iglesia, nacida por el poder de Dios, se presenta como una 
comunidad de carismas y ministerios, animada por el Espíritu de Cristo, 
al servicio de anunciar el Reino de Dios en la fe y en la esperanza ante 
la venida definitiva del Hijo de Dios, con el deseo de ser uno en Cristo 
Jesús. La disciplina del Ecumenismo pretende introducir a los alumnos 
en el estudio de la vida de la Iglesia contemplada desde su perspectiva 
de unidad. Será un análisis de los principales acontecimientos históricos 
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y los esfuerzos por responder al mandato de Cristo en la Última Cena 
(Jn 17,21).

Competencias generales y específicas:
1 CG / 3CG / 4CG / 7CG / 12 CG / 3CE / 4CE / 5CE / 6CE / 9 CE /  

11CE / 15 CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer los temas fundamentales de la Sagrada Escritura, la Tra-
dición y el Magisterio referidos a la Iglesia (4CE / 5CE).

2RA.  Discernir las fuentes, autores y corrientes teológicas para com-
prender con claridad la realidad de Iglesia (7CG / 3CE).

3RA.  Comprender y sintetizar con suficiente fluidez los contenidos 
fundamentales de la Eclesiología (3CG / 4CG).

4RA.  Adquirir un sentido crítico constructivo para conocer los nuevos 
movimientos sociales y culturales e imbuir en ellos el pensamiento 
eclesial y agustiniano (12 CG / 9CE / 15 CE).

5RA.  Conocer y comprender los acontecimientos del Ecumenismo y la 
andadura del diálogo ecuménico (11CE).

6RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para poder re-
flexionar de forma enriquecedora sobre la Iglesia (1CG / 6CE).

Contenidos:
Introducción. 1. La Iglesia como misterio; 2. El Reino de Dios y la 

Iglesia; 3. La Iglesia, sacramento de salvación; 4. La Iglesia, cuerpo místico 
de Cristo; 5. La Iglesia, visible e invisible; 6. La Iglesia, pueblo de Dios; 
7. La interpretación positiva del axioma «extra Ecclesiam nulla salus» del 
Concilio Vaticano II; 8. El Colegio Apostólico y su misión; 9. Colegialidad 
del episcopado; 10. El obispo de Roma sucesor de Pedro y su misión; 11. 
La infalibilidad de la Iglesia; 12. Los laicos y su misión en la Iglesia; 13. La 
Iglesia: comunión de comuniones. 14. El movimiento ecuménico y el diálogo 
interreligioso. Conclusión. Bibliografía.

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

La estrategia de enseñanza-aprendizaje será realizada de la siguiente 
manera:

Interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la explicación y 

desarrollo de los temas de la asignatura por parte del profesor. Para ello 
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se ofrecerán unos apuntes de la asignatura y se indicará la ampliación del 
estudio del temario con la bibliografía propuesta. Asimismo, se dará la 
posibilidad a los alumnos de participar y se dedicará el tiempo oportuno 
a las tutorías personales. También, el profesor propondrá algunos trabajos 
de investigación para abordar de forma más profunda aspectos del conte-
nido de la materia. Un apoyo importante en el desarrollo del curso será el 
CampusCTSA, donde se colgarán los materiales y la información necesaria 
para los alumnos.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura, la realización de 

las actividades señaladas por el profesor y la participación activa.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos 

exámenes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y exposición que supondrá el 30% de 
la nota final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas 
anteriormente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación 
activa del alumno.

Bibliografía básica:
Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen gentium, sobre la 

Iglesia: AAS 57 (1965) 5-71; Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecume-
nismo: AAS 57 (1965) 90-112; Carta Encíclica Ut unum sint, del Santo Padre 
Juan Pablo II, sobre el empeño ecuménico: AAS 87 (1995) 921-982 Cate-
cismo de la Iglesia Católica, 748-975; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología. 
Sapientia Fidei, Madrid 2017; José Antonio Martínez García, El movimiento 
ecuménico y el diálogo interreligioso, Alicante 2017; Ángel Antón, El misterio 
de la Iglesia, 2 vols., Madrid 1986-1987; AA.VV., Mysterium Salutis, IV/1: La 
Iglesia, Madrid 1976; Walter Kasper, La Iglesia de Jesucristo, Santander 2013; 
Ricardo Blázquez, La Iglesia. Misterio. Comunión. Misión, Salamanca 2017; 
Enrique Somavilla Rodríguez, La intercomunión en el diálogo ecuménico, 
Madrid 2010; Rafael Luciani- Serena Noceti- Carlos Schickendantz, Sinoda-
lidad y reforma. Un desafío eclesial, Madrid 2022; Pedro Langa (Dir.), Al 
servicio de la unidad, Madrid 1993. 

Bibliografía complementaria:
Ramiro Pellitero Iglesias, Eclesiología, Pamplona 2019; Walter Kasper, 

Iglesia Católica. Esencia-Realidad-Misión, Salamanca 2013; Kurt Koch, La Iglesia 
de Dios. Comunión en el misterio de la fe, Madrid 2015; Benoît-Dominique de 
la Soujeole, Introducción al misterio de la Iglesia. Subsidia Theologica, Madrid 
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2020; Aurelio Fernández, Teología dogmática, vol. II, Madrid 2015; Pablo 
Blanco Sarto, Ecumenismo hoy. Breve introducción a la unidad de los cristianos, 
Madrid 2022; Santiago Madrigal, La Iglesia es Cáritas. La eclesiología de Joseph 
Ratzinger-Benedicto XVI, Santander 2008; Vaticano II: Remembranza y actualiza-
ción, Santander 2002; Salvador Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de 
la comunidad cristiana, Salamanca 2015; José Carlos Caamaño-Virginia Raquel 
Azcuy-Carlos María Galli, La eclesiología del Concilio Vaticano II, Buenos Aires 
2015; Ricardo Blázquez, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca 1991; 
Henri de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 2008; Congregación 
para la Doctrina de la Fe, El misterio de la Iglesia y la Iglesia como comunión, 
Madrid 20053; Bruno Forte, La Iglesia, icono de la Trinidad, Salamanca 20164; 
Christian Duquoc, Creo en la Iglesia. Precariedad institucional y Reino de Dios, 
Santander 2001; Jean Rigal, Descubrir la Iglesia. Iniciación a la Eclesiología, Sa-
lamanca 2001; Medard Kehl, La Iglesia. Eclesiología católica, Salamanca 1996; 
Joseph Ratzinger, El nuevo pueblo de Dios: Esquemas para una Eclesiología, 
Barcelona 2005; Yves Congar, La reforma en la Iglesia. Criterios históricos y 
teológicos, Salamanca 2019; Ensayos sobre el misterio de la Iglesia, Barcelona 
1966; Pilar Río García, Los fieles laicos, Iglesia en la entraña del mundo, Madrid 
2015; San Juan Pablo II, Creo en la Iglesia. Catequesis sobre el Credo, vol. 
IV., Madrid 19982; Philip Goyret-Pablo Blanco, Llamados a la unidad. Teología 
ecuménica, Madrid 2019.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el horario de Tutoría el profesor pondrá especial atención en ase-

sorar, orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del alumno. El profesor 
atenderá bajo previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

EL MISTERIO DE DIOS

Área: Teología Sistemática (S). Materia: El Dios cristiano. Código: S084B. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Simplemente estar 
matriculado y pertenecer a uno de los cursos que tienen acceso a la inves-
tigación teológica propuesta en esta asignatura.

Descripción breve/presentación: 
En el contexto del estudio del Misterio de Dios revelado en las fuentes 

de la teología católica, y partiendo de una comprensión cronológica y siste-
mática, la asignatura de Misterio de Dios-Trinidad del Centro Teológico San 
Agustín (San Lorenzo del Escorial [Madrid]) pretende ahondar en la imagen 
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de Dios brindada por la Historia de la Teología Católica, a partir de la Sagra-
da Escritura, la Tradición viva de la Iglesia y el Magisterio. Perseguimos una 
comprensión sistemática de la confesión de la fe que identifica al Dios uno/
único con las tres personas trinitarias, a saber: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Sobre la base de las aportaciones trinitarias escriturísticas (especialmente 
neotestamentarias), aquí se ofrece al egresado una visión panorámica y 
particularizada de las aportaciones de la Tradición y del Magisterio eclesial 
a la maduración del Misterio del Dios Uno y Trino, en su despliegue con-
textual histórico. Nos vamos a detener especialmente en los teólogos que 
han hablado y han escrito autorizadamente sobre Dios, siendo relevantes 
en la Historia de la Teología y del Dogma trinitario. 

También creemos decisiva la presentación de las desviaciones más 
significativas sobre la idea/imagen de Dios. Aquí se hallan las siempre 
antiguas y siempre nuevas polarizaciones heréticas de antaño, que hoy 
re-aparecen disfrazadas y reformuladas en teologías de corte relativista, 
inmanentista, positivista o indiferentista. En vistas a perfilar y a completar 
más todo lo anterior, presentaremos al alumno lo más granado de las 
imágenes actuales de Dios, las aplicaciones pastorales más pertinentes, 
las claves más destacadas para el diálogo ecuménico y las propuestas 
trinitarias más atractivas y oportunas, para un debate interreligioso y aca-
démico fecundo.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CE/ 4CG/ 10CG/ 5CE/ 6CE/ 8CE / 9CE / 12CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Deseamos capacitar al alumno en orden a planificar y ordenar 

su estudio de este bloque de teología trinitaria. Ello contribuirá 
a desarrollar una hermenéutica lúcida, mesurada y fecunda de 
los autores que se estudiarán en el aula. Así mismo se dotará al 
alumnado de recursos científicos suficientes para captar el men-
saje revelado que Dios nos brinda a través de ellos, a cerca del 
mismo Dios Uno-Trino (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Queremos desarrollar una visión analítica y sintética de las pro-
puestas que los teólogos contemporáneos esgrimen en relación 
al asunto-objeto de estudio de la Trinitas cristiana. Se privilegiará 
el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y mesurado. La meta teo-
lógica a la que se orientan las explicaciones del aula persigue la 
asimilación personal de los subrayados de los misterios de la fe 
condensados en estas propuestas acerca del Misterio de Dios 
(2CG/2CE).

3RA.  Poner en contacto a los alumnos con los teólogos contemporá-
neos más destacados dentro y fuera del catolicismo, para que 
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puedan descubrir qué subrayados trinitarios-mistéricos ofrecen 
a sus lectores. Así mismo queremos desarrollar en los alumnos 
un sentido teológico-crítico, de modo que puedan diferenciar 
propuestas verdaderamente ortodoxas (vinculadas a la identidad 
del Dios de Jesucristo) de otras adulteradas, aunque éstas últimas 
cuenten con el aplauso hodierno (4CG/1CE/6CE/). 

Contenidos: 
Los distribuimos en los siguientes temas:
-Tema 1º.- Introducción. -Tema 2º.- La doctrina sobre Dios en el Antiguo 

Testamento. -Tema 3º.- La doctrina sobre Dios en el Nuevo Testamento. -Tema 
4º.- El desarrollo inicial y la formulación del dogma trinitario.-Tema 5º.- El 
misterio trinitario a lo largo de la historia. Hitos. -Tema 6º.- La pneumatología.-
Tema 7º.- La unidad divina y la comunión trinitaria.-Tema 8º.- Conclusión. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
1º.- Exposición del profesor en clase.

En realidad, la mayor parte del tiempo en el aula se dedicará a las 
clases magistrales, en las que el profesor explicará ampliamente los 8 temas 
del programa. Se irán intercalando las exposiciones de los distintos núcleos 
del Misterio de Dios con la escucha de comentarios o dudas que pudieran 
surgir en el alumnado.

Los alumnos -con la ayuda de estas presentaciones- podrán alcanzar 
conocimientos y habilidades suficientes para ser capaces de analizar com-
petentemente los autores y los textos trinitarios relevantes de la Tradición 
y del Magisterio eclesial. También es deseable que cada alumno sienta un 
movimiento intelectual interior que le lleve a ampliar sus conocimientos 
sobre el Misterio de Dios, con otras lecturas personales, complementarias 
a las propuestas por el profesor. Es decisivo que el alumnado pueda llegar 
a descubrir las novedades que esta materia le brinda en su maduración 
teológica; asimismo sería de sumo interés que pueda detectar los plantea-
mientos teológicos con los que él mismo disiente, planteando también sus 
propias alternativas a las brindadas por la teología trinitaria a lo largo del 
devenir histórico.

Mediante las exposiciones magistrales dotaremos al alumnado de 
herramientas suficientes para entender dogmáticamente las células germi-
nales de la teología trinitaria en el AT; el despliegue en la revelación del 
Dios Uno-Trino en el NT; la visión de la patrística, de los concilios y de las 
herejías clásicas en relación al Misterio de Dios; los hitos más destacados 
a lo largo de la Historia de la Teología Católica, en relación al misterio 
trinitario; los ejes y los horizontes de la pneumatología; el mistérico asunto 
de la unidad y la koinonía divina, en base a las tres personas definitorias 
de Dios; los círculos hermenéuticos establecidos entre la Trinidad y la 



107AgendA AcAdémicA 2022-2023

historia, la Iglesia, la vida cristiana, la liturgia y los planteamientos de op-
timización antropológica.

2º.- Trabajos y exposiciones a realizar por los alumnos.
 Cada alumno realizará un trabajo, siempre conexo con la temática 

de la asignatura desarrollada a lo largo de todo el cuatrimestre. Las inves-
tigaciones pueden versar sobre la teología trinitaria de un autor, una obra, 
una escuela teológica…, de cualquier momento histórico de la reflexión 
de la Teología trinitaria. Ha de informar al profesor del tema elegido para 
su trabajo, siempre antes del 14 de octubre del año 2022. La entrega 
del trabajo, en papel, se hará siempre antes del 5 de diciembre del año 
2022. Al final del cuatrimestre (en enero del 2023), los alumnos harán 
en clase una breve exposición (de entre 6-8 minutos), presentando a sus 
compañeros sólo las conclusiones de sus investigaciones. Los días de las 
exposiciones serán indicados por el profesor a los alumnos con tiempo 
suficiente.

3º.- Estudio por cuenta de los alumnos. 
Los alumnos estudiarán la materia explicada en clase por parte del 

profesor. Algunos epígrafes de los apuntes de la materia son lecturas com-
plementarias o auxilios en el desarrollo docente. No son materia de examen. 
Se consideran contenidos temáticos complementarios. El profesor avisará 
oportunamente sobre estas lecturas complementarias. 

Evaluación: 
1º.- Examen global de la materia. Abarca todos y cada uno de los 8 te-

mas de la asignatura, en los que se incluyen la introducción y la conclusión 
de la misma. El peso del examen es de 8 puntos a la hora del cómputo 
global de la evaluación.

2º.- Presentación del trabajo al profesor y exposición de las conclusiones 
en clase. Nos referimos al trabajo al que antes aludíamos. La extensión del 
trabajo oscilará entre las 12 y las 15 páginas de extensión. Incluirá un índice, 
un cuerpo de trabajo, unas conclusiones y una bibliografía final. El tipo de 
letra será «Times New Roman», con el siguiente tamaño de letra: cuerpo 
de trabajo=tamaño 12; citas textuales en el cuerpo de trabajo=tamaño 11; 
notas a pie de página=tamaño 10. El peso del trabajo (con su exposición 
pertinente) en la evaluación será de 1,5 puntos (máximo). El trabajo se 
entregará en papel al profesor cuando se indicó anteriormente.

3º.- Atención en clase. En orden al mejor aprovechamiento del tiempo 
que los alumnos estarán presencialmente en el aula, el profesor tendrá esto 
en cuenta a la hora de la nota final (pueden llegar a sumarse 0,5 puntos a 
la nota global). Evidentemente, nos atendremos siempre a los Estatutos del 
Centro Teológico San Agustín (San Lorenzo del Escorial [Madrid]) en cuanto 
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a la asistencia a clase. Si el alumno quiere ser evaluado positivamente, es re-
quisito imprescindible haber asistido regularmente a las clases. Si se diera una 
ausencia injustificada por parte del alumno a las clases durante el cuatrimestre, 
esto podría tener automáticamente una incidencia negativa en la calificación 
global de la asignatura. Si se diera al caso, y siempre según la normativa vi-
gente, la ausencia reiterada podría acarrear la pérdida del derecho a examen. 

Valoración de la nota final: 
Se tendrán en cuenta los requisitos señalados en los puntos 1º, 2º y 

3º para aprobar satisfactoriamente la materia. Porcentualmente, el profesor 
calculará la evaluación final de «Misterio de Dios - Trinidad» teniendo en 
cuenta la siguiente proporción:

*Examen global de la materia: 8 puntos.
*Trabajo y exposición a realizar por el alumno: 1´5 puntos.
*Atención en clase: 0´5 puntos.

Bibliografía:
1º.- Bibliografía básica. El manual con la siguiente referencia: ángel 

CorDovilla, El misterio de Dios trinitario, Ed. BAC, Madrid 20142ª. 
2º.- Bibliografía de teología trinitaria generalista. En este apartado inclui-

mos los siguientes estudios: ángel CorDovilla, Teología de la salvación, Ed. 
Sígueme, Salamanca 2021; arthur W. WainWright, La Trinidad en el Nuevo 
Testamento, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 1976; CéSar reDonDo Mar-
tíneZ, La encarnación trinitaria de la teología. Reflexiones a partir del método 
teológico de Piero Coda, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2021; eManuela PrinZi-
valli y Manlio SiMonetti, La teología de los primeros cristianos (siglos I al V), 
Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2021; gilleS eMery, La teología 
trinitaria de Santo Tomás de Aquino, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 
2008; giSBert greShake, El Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad, Ed. 
Herder, Barcelona 2001; JoSé antonio SayéS, La Trinidad. Misterio de Salvación, 
Ed. Palabra, Madrid 2000; JoSé riCo PavéS, Cristología y soteriología, Ed. Biblio-
teca de Autores Cristianos, Madrid 2016; luiS franCiSCo laDaria, El Dios vivo 
y verdadero. El misterio de la Trinidad, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 
20155ª; luiS franCiSCo laDaria, La Trinidad misterio de comunión, Ed. Secreta-
riado Trinitario, Salamanca 20133ª; olegario gonZáleZ De CarDeDal, Dios, Ed. 
Sígueme, Salamanca 2004; olegario gonZáleZ, Misterio trinitario y existencia 
humana, Ed. Rialp, Madrid 1966; Piero CoDa, desde la trinidad. El advenimiento 
de Dios entre historia y profecía, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 2014; 
Walter káSPer, El Dios de Jesucristo, Ed. Sígueme, Salamanca 20118ª.

3º- Bibliografía de teología trinitaria-soteriológica. En esta sección incluimos 
textos que miran particularmente la salvación que otorga el Dios Uno-Trino: 
aguStín, La ciudad de Dios (X,1.3-6), Ed. BAC, Madrid 2004; CleMente De 
aleJanDría, Exhortación a los griegos o Protréptico (nn. 111-117), Ed. Gredos, 
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Madrid 1994; CleMente De aleJanDría, El Pedagogo (libro I), Ed. Ciudad Nue-
va, Madrid 1994; Javier arellano yanguaS, Ecología en perspectiva salvífica: 
Cuadernos de Teología Deusto, núm. 23, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao 
2000; Johann auer, Jesucristo, Salvador del mundo. María en el plan salvífico 
de Dios, Ed. Herder, Barcelona 1990; vinCent ayel, ¿Qué significa la salvación 
cristiana?, Ed. Sal Terrae, Santander 1980; hanS urS von BalthaSar, Teodramá-
tica, Ed. Encuentro, Madrid 1995; PeDro BlanCo Sarto, La teología de Joseph 
Ratzinger. Una introducción, Ed. Pelícano, Madrid 2011; CongregaCión Para 
la DoCtrina De la fe, Libertatis conscientia. Instrucción sobre libertad cristiana 
y liberación (22.03.1986) [www.vatican.va]; ángel CorDovilla PéreZ, La sote-
riología pneumatológica de F. Schleiermacher en la fe cristiana: JoSé garCía De 
CaStro – Santiago MaDrigal (Eds.), Mil gracias derramando: Experiencia del 
Espíritu ayer y hoy, Ed. U. P. Comillas, Madrid 2011; antonio DuCay, Examen 
de la soteriología contemporánea: Annales Theologici 25/1 (2011) 123-187; 
Juan a. eStraDa, ¿Qué salvación ofrece la Iglesia?: Sal Terrae 81/8 (1993) 
609-618; forMaCión PerManente Para loS SaCerDoteS [www.teologiavalencia.es]; 
Paul gilBert, La christologie sotériologique de Kant: Gregorianum 66 (1985) 
491-515; olegario gonZáleZ De CarDeDal, La soteriología contemporánea: Re-
vista Salmanticensis 36 (1989) 267-317; giSBert greShake, Gottes heil – Glück 
des Menschen, Freiburg i. Br., Ed. Herder 1983; eMilio JoSé JuSto DoMíngueZ, 
Soteriología alemana contemporánea. Temas y autores: Estudios Eclesiásticos 
89 (2014) 191-207; karl h. neufelD, Problemas y perspectivas de Teología 
Dogmática, Ed. Sígueme, Salamanca 1987; ireneo De lyón, Demostración de 
la predicación Apostólica, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 1992; iMManuel kant, La 
religión dentro de los límites de la mera razón, Ed. Alianza, Madrid 1991; Jeffrey 
kirCh, Crear espacios de salvación. El ministerio y la soteriología de Walter Kas-
per: Revista Internacional de Teología «Concilium»: 334 (2010) 27-38; PeDro 
JeSúS laSanta, Diccionario doctrinal de Benedicto XVI, Ed. Horizonte, Logroño 
2010; PeDro JeSúS laSanta, Cardenal Ratzinger. Diccionario de enseñanzas, 
Ed. Horizonte, Logroño 2007; gottholD ePhraiM leSSing, Escritos filosóficos y 
teológicos, Ed. Nacional, Madrid 1982; Martín lutero, Obras, Ed. Sígueme, 
Salamanca 2001; JoSé Mª MarDoneS, Ofertas antihumanas de salvación: Revista 
Sal Terrae 69 (1981) 175-186; John MCintyre, St. Anselm and his critics. A re-
interpretation of the Cur Deus homo, Ed. Oliver and Boyd, Edinburgh 1954; 
John MCintyre, The shape of Soteriology. Studies in the doctrine of the death 
of Christ, T&T Clark, Edinburgh 1995; frieDriCh nietZSChe, Así habló Zaratustra, 
Alianza Editorial, Madrid 1993; Dr. félix J. PalaZZi von Büren, Conceptos de 
salvación en el Concilio Vaticano II: Iter. Revista de Teología 57-58 (2012) 25-
33; JoSé riCo PavéS, Cristología y soteriología: introducción teológica al Misterio 
de Jesucristo / Volumen 4 de Subsidia theologica, Ed. BAC, Madrid 2016; Juan 
luiS ruiZ De la Peña, Contenidos fundamentales de la salvación cristiana: Revista 
Sal Terrae 69 (1981) 197-209; Juan luiS ruiZ De la Peña, Muerte, esperanza y 
salvación, Ed. Fundación Emmanuel Mounier, Salamanca 2004; Juan luiS ruiZ 
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De la Peña, Una fe que crea cultura, Ed. Caparrós Editores, Madrid 1998; JoSé 
antonio SayéS, Cristianismo y religiones. La salvación fuera de la Iglesia, Ed. San 
Pablo, Madrid 2001; heinZ SChürMann, El destino de Jesús: su vida y su muerte, 
Ed. Sígueme, Salamanca 2003; Jon SoBrino, Jesucristo liberador, Ed. Trotta, 
Madrid 19932ª; toMáS De aquino, Suma de Teología (V), Ed. BAC, Madrid 
1994; Caroline Walker BynuM, The power in the Blood. Sacrifice, Satisfaction, 
and Substitution in Late Medieval Soteriology: StePhen t. DaviS – Daniel kenDall 
– geralD o´CollinS, (Eds.), The Redemption An Interdisciplinary Symposium 
on Christ as Redeemer, Ed. Oxford University Press, Oxford 2004, 177-204; 
Jürgen WerBiCk, Soteriología, Ed. Herder, Barcelona 1992.

Tutoría personal /Acción tutorial: 
Buscando siempre un buen asesoramiento, la atención al alumno se 

hará siempre tras la previa petición de éste. Se desarrollará en la hora acor-
dada tanto por el alumno como por el profesor, normalmente en los martes 
y miércoles del primer cuatrimestre. Habitualmente la tutoría se ofrecerá en 
un aula o en un despacho del centro.

Manuel SánCheZ taPia

HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA

Área: Teología Sistemática (S). Materia: Teología Histórica. Código: S044B. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matriculación previa 
y unos conocimientos mínimos de las etapas precedentes de la historia eclesial.

Descripción breve. Presentación:
El curso de Historia de la Iglesia en la Edad Moderna se inicia en 1417, 

con el comienzo del pontificado de Martín V, con el que se supera el lla-
mado Cisma de Occidente y llega hasta 1800, cuando Napoleón sube al 
trono Imperial de Francia y es elegido Papa Pío VII.

Competencias generales y específicas:
3GC/ 7CG/ 11CG.
1CE/ 5 CE/ 7CE.

Objetivos de aprendizaje/ Resultados de aprendizaje:
Quien se acerca a la Historia de la Iglesia, y a las de otras institucio-

nes, aprenderá a distinguir entre las afirmaciones generales poco o nada 
fundamentadas que pasan de un tiempo a otro sin crítica, de las que se 
asientan en argumentos y en investigación seria, por lo que llegará a apre-
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ciar los testimonios escritos o arqueológicos que nos han sido trasmitidos 
de manera razonada que nos ayudarán a recomponer con certeza moral 
lo que aconteció; para el historiador cristiano es decisivo porque su objeto 
de estudio es un asunto no sólo de cultura, sino de vida. El acercamiento 
mediante conocimientos sopesados le proporcionará sentido de pertenen-
cia y ganas de hacerlo saber a las personas de todas las generaciones. La 
base histórica le hará libre para interpretar textos teológicos en su propio 
ambiente, y le hará también sensible en cada momento que celebre su fe.

Contenidos:
I. INTRODUCCIÓN. 1. Caracteres generales de la Edad Moderna.2. 

Prerreforma católica: Reformas generales. 2. El movimiento de la reforma en 
los Países Bajos. 4. Ensayos de reforma eclesiástica en Francia. 5. Conatos de 
reforma en Italia. 6. La renovación eclesiástica de España a finales del siglo 
XV. II. LUTERANISMO Y REFORMA PROTESTANTE. 7. El luteranismo hasta la 
paz de Augsburgo (1517-1555) .8. Zuinglio: La innovación en la Suiza Alema-
na. 9. Calvino. La iglesia reformada. 10. El cisma de Inglaterra: Anglicanismo. 
11. El protestantismo en los países del norte. III. LA REFORMA CATÓLICA: 
NUEVAS FUERZAS Y EL CONCILIO DE TRENTO. 12. Reforma católica 
y primera etapa del Concilio de Trento. 13. Segunda y tercera etapa del 
concilio de Trento. 14. Estados de perfección antes del concilio de Trento. 
15. Estados de perfección después del concilio de Trento.16. El pontificado 
después de Trento. 17. El catolicismo en España. IV. LA EVANGELIZACIÓN 
DE AMÉRICA. 18. 1 Las bulas pontificias. 18.2. El Patronato Regio. 18.3. La 
presencia de órdenes religiosas. 18.4. La evangelización y catequización de 
los indígenas. V. EL ABSOLUTISMO REGIO Y LA IGLESIA. EL SIGLO DE 
LA IGLESIA GALICANA. 19. Características. 20. El absolutismo regio. 21. El 
Galicanismo. 22. El Regalismo. 23. Origen y desarrollo del Jansenismo. VI. 
IGLESIA E ILUSTRACIÓN. 24. La edad de las luces. La Ilustración. 25. La su-
presión de la Compañía de Jesús. 26. La situación de los países alemanes. 27. 
El Josefinismo. 28. El Sínodo de Pistoya. 29. La Constitución civil del clero.

Estrategias de enseñanza – aprendizaje/ Métodos docentes:
El profesor explicará la asignatura siguiendo el modelo magistral. Se 

apoyaran estas explicaciones en diapositivas, proyecciones que susciten el 
interés de los alumnos Los alumnos deberán leer libros y artículos relacio-
nados con el tema que se está tratando el clase y luego hacer una síntesis– 
resumen para entregarlo al profesor.

Evaluación:
Los conocimientos adquiridos por el alumno se evaluarán con un exa-

men escrito que supondrá el 80% de la calificación final. El resto, el 10%, 
será el resultado de los trabajos escritos realizados a lo largo del curso.
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Bibliografía:
P. M.ª aBellán. Fisonomía moral del primitivo jansenismo, Granada, 

1942. g. alBerigo. Historia de los Concilios Ecuménicos, Salamanca, 1993. 
J. álvareZ. Historia de la vida religiosa, 3 vol., Madrid, 1987-1990. iD. Manual 
de Historia de la Iglesia, Madrid, 1995. r. auBert et alii. La Iglesia entre la Re-
volución y la Restauración en h. JeDín (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, 
vol. VII, Barcelona, 1978. J. atkinSon. Lutero y el nacimiento del protestan-
tismo, Barcelona, 1997. B. BennaSSar. La España de los Austrias (1516-1700), 
Barcelona, 2001.g. BeDouelle. La reforma del catolicismo (1480-1620), Madrid, 
2005. D. BoroBio. Primera evangelización de América: contexto y claves de 
interpretación, Salamanca, 1992. v. CárCel, Breve historia de la Iglesia en 
España, Barcelona, 2003. J. CoMBy. Para leer la Historia de la Iglesia, 2. vol., 
Estella, 1997. l. De Wohl. Fundada sobre Roca: breve historia de la iglesia, 
Madrid, 2000. r. garCía – J. M. laBoa. Historia de la Iglesia Católica, vol. IV: 
Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico (1648-1814), Madrid, 
1997. D. hay. Europa en los siglos XIV y XV, Madrid, 1980. r. garCía Raíces 
históricas del luteranismo, Madrid, 1969. M. hernánDeZ. Historia de América, 
vol. I – II, Madrid, 1981. l. hertling. Historia de la Iglesia, Barcelona, 2003. 
C. h. irWin. Juan Calvino: su vida y obra, Terrassa, 1991. e. MartíneZ et alii. 
Diccionario de Historia de Historia Moderna de España, I La Iglesia, Madrid, 
1998. h. JeDín. Historia del Concilio de Trento, Barañáin, 1989. W. Müller et 
alii. La Iglesia en tiempo de Absolutismo y de la Ilustración en h. JeDín (Dir.) 
vol. IV, Barcelona, 1978. Pierini, f. Curso de Historia de la Iglesia, vol. II – IV, 
Madrid, 1997. J. P SavinaC. La Iglesia en la Edad Moderna, Madrid, 1989. 
h. SMolinSky. Historia de la Iglesia moderna, Barcelona, 1995. r. Stauffer. 
La Reforma (1517-1564), Barcelona, 1964. a. verDoy. Síntesis de Historia de 
la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303-1648), Madrid, 
1994.

iSMael arevalillo

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA. EL MUNDO DE 
LA BIBLIA

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B023. Curso: 3º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura presenta la ambientación geográfica e histórica del 

mundo bíblico por medio de los datos de las fuentes historiográficas y las 
aportaciones de la arqueología y otras ciencias auxiliares. Esta información 
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ayudará al alumno a comprender la Biblia a través del conocimiento del 
lugar donde vivieron sus redactores. 

Competencias generales y específicas:
2CG / 7CG / 11 CG.
4CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
1RA.  Conocimiento básico de la geografía de la zona donde se desa-

rrollan los acontecimientos relatados en la Biblia y de la historia 
de los pueblos que en ella son mencionados (11 CG / 4 CE).

2RA.  Capacidad de análisis y síntesis de las diferentes opiniones que 
sobre el contenido de la asignatura ofrecen los autores presenta-
dos en la bibliografía (2GC / 7 CG).

Contenidos:
1. Introducción: 1.1. Fuentes bíblicas; 1.2. Fuentes extrabíblicas; 1. 

3. La Arqueología; 1. 4. Otras ciencias auxiliares. 2. Geografía física: 2.1. 
El Creciente fértil; 2. 2. Tierra Santa: los nombres del país; su extensión y 
límites; la configuración física; el clima; la flora y la fauna. 3. Historia: 3. 1. 
Época prebíblica; 3. 2. Los Patriarcas; 3. 3. El Éxodo; 3. 4. El asentamiento 
en Canaán; 3. 5. La Monarquía unida; 3. 6. Israel y Judá; 3. 7. El exilio en 
Babilonia; 3. 8. El dominio persa; 3. 9, Bajo el Helenismo; 3. 10. Los Asmo-
neos.; 3. 11. Roma y la familia herodiana.

Estrategias de enseñanza - Aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
La materia de que consta el programa se impartirá en clase. El profesor 

seleccionará una serie de temas que expondrá por medio de clases ma-
gistrales. Los alumnos participarán en las clases por medio de los debates 
propuestos por el profesor.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio del contenido de la asignatura para la realización de la prueba 

escrita final.

Evaluación: 
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen 

que supondrá el 80% de la nota final. Junto a dicho ejercicio, se valorará 
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la participación de los alumnos en los debates propuestos en las clases a 
lo largo curso, y que supondrá el 20% de la nota final.

Bibliografía básica:
herBert haag, El País de la Biblia, Barcelona, 1992. Joaquín gonZáleZ 

eChegaray, El Creciente fértil y la Biblia, Estella, 1991.

Bibliografía complementaria:
BernD u. SChiPPer, Breve historia del antiguo Israel, Salamanca, 2021. 

eMil SChürer, Historia del Pueblo Judío en tiempos de Jesús, Madrid, 1985. 
J. alBerto Soggin, Nueva Historia de Israel, Bilbao, 1999. John Bright, La 
Historia de Israel, Bilbao, 2003. Paolo SaCChi, Historia del Judaísmo en la 
época del Segundo Templo, Madrid, 2004. SiegfrieD herrMan, Historia de 
Israel, Salamanca, 2003. 

Tutoria personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que 

se imparte la clase, de 11: 25 a 12: 00 h, en el despacho de la tutoría. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno. 

Manuel garCía artiga

INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA II: LA BIBLIA COMO ES-
CRITURA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B021AB 
Curso: 1º. Cuatrimestre: 2º. Materia: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
A lo largo del curso lo alumnos alcanzarán los conocimientos básicos 

y las destrezas elementales que les permitan ir comprendiendo la Sagrada 
Escritura en su doble dimensión de palabra divina y palabra humana. Estos 
conocimientos servirán de fundamento para los cursos específicos sobre los 
distintos grupos de libros de la biblia. Se estudiará el proceso de formación 
del texto bíblico y la composición del canon de las Escrituras. Se prestará 
especial atención a los documentos pontificios emanados en los últimos 
años. El alumno se familiarizará con diversos métodos exegéticos como 
base de futuras tareas de enseñanza o catequesis.

Competencias / Objetivos de aprendizaje: 
1CG / 7CG 4CE / 5CE / 14CE. 
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Entender la influencia de los movimientos de pensamiento en el 

estudio de la Sagrada Escritura a lo largo de la Historia (5CE / 
7CG).

2RA.  Comprender el proceso por el que la historia del pueblo de Israel 
se convierte en Historia Inspirada y familiarizarse con el proceso 
de formación del texto bíblico y del canon (4CE). 

3RA. Iniciarse en el uso de diversos métodos exegéticos (1CG).

Contenidos: 
1. Conceptos iniciales – 2. El Hablar de Dios (El problema de la inspira-

ción, modelos explicativos. Verdad y verdades en la Biblia) – 3. El Hablar del 
hombre (Formación del texto. Historia del Canon. Crítica textual.) – 4. Leer 
la Palabra (De la inspiración a la interpretación. Historia de la hermenéutica. 
Métodos de exégesis) – 5. La Escritura en la vida de la Iglesia (La Escritura 
en los Documentos del Magisterio. La Iglesia lee, cree y celebra) – 6. La 
biblia en Agustín de Hipona. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio de 
clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con 
lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, 
se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, algunas de las 
cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para superar 
el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo 
el grupo de forma individual y por medio de grupos de trabajo. 

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de las 

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclusio-
nes del grupo de trabajo (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
antonio María artola – JoSé Manuel SánCheZ Caro, Biblia y Palabra de 

Dios, Introducción al estudio de la Biblia 2, Estella 1995; ignaCio CarBaJoSa, 
De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz de la 
historia de la investigación sobre el Antiguo Testamento, Estudios Bíblicos 
43, Estella 2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. Intro-
ducción general a la Sagrada Escritura, Bilbao 1997; rolanD Meynet, Leer la 
Biblia, Buenos Aires 2003; Miguel PéreZ – Julio treBolle, Historia de la Biblia, 
Madrid 2006; Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la 
Iglesia, Ciudad del Vaticano 1993; Miguel ángel táBet, Introducción general 
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a la Biblia, Madrid 2003; WiM Weren, Métodos de exégesis de los evange-
lios, Instrumentos para el estudio de la Biblia 12, Estella 2003. 

Bibliografía complementaria: 
AA.VV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpre-

tación bíblica, Madrid 2003; luiS alonSo SChökel – JoSé María Bravo, 
Apuntes de hermenéutica, Madrid 1994; luiS alonSo SChökel, La palabra 
inspirada, La Biblia a la luz de las ciencias del lenguaje, Madrid 1986; Id., 
Hermenéutica de la Palabra, I-III, Bilbao 1987; ignaCio CarBaJoSa – luiS 
SánCheZ navarro, (Eds.), Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la 
Iglesia, Presencia y diálogo 20, Madrid 2008; natalio fernánDeZ MarCoS, 
Introducción a las versiones griegas de la Biblia, Madrid 1982; george 
alexanDer kenneDy, Retórica y Nuevo Testamento, Madrid 2005; JoSé 
o´Callaghan, Introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento (= 
Instrumentos para el estudio de la Biblia III), Estella 1999; Santiago Sierra 
ruBio, La Biblia: El manjar de Dios, Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana 
7, Madrid 2003.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

LIBROS PROFÉTICOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B044B. Curso: 
4º. Cuatrimestre: 2º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Hebreo, Introducción General a la Sagrada 
Escritura.

Descripción breve / presentación: 
El curso ofrece una familiarización con los el fenómeno del profetismo 

en Israel y con los libros asociados a dicho movimiento. El alumno adquiri-
rá la capacidad de reconocer, en un texto profético, el género literario, el 
contexto histórico, los principales temas teológicos y su evolución posterior. 
Así mismo se prestará atención a la doble lectura, hebrea y cristiana, que 
tienen dichos textos. Se pondrán en práctica las competencias desarrolladas 
en los cursos de introducción al estudio de la Sagrada Escritura. 
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Competencias / Objetivos de aprendizaje: 
3CG / 4CG / 11CG 2CE / 4CE.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Familiarizarse con el fenómeno profético en oriente cercano y en 

el pueblo de Israel como medio de la revelación de Dios (3CG 
/ 11CG). 

2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del Corpus Profético, 
distinguiendo la lectura hebrea y la lectura cristiana (4CG / 4CE). 

3RA.  Comprender la evolución de los conceptos teológicos a lo largo 
de la historia profética (2CE). 

Contenidos: 
1. Introducción y terminología – 2. Fenomenología profética – 3. La 

vocación profética – 4. La comunicación profética – 5. Función social del 
profeta – 6. Inicios de la profecía bíblica – 7. La profecía del siglo VIII – 8. 
Los profetas del siglo VII – 9. Los profetas del exilio – 10. Los profetas del 
postexilio – 11. Los últimos profetas y la apocalíptica. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio de 
clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con 
lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, 
se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, algunas de las 
cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para superar 
el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo 
el grupo de forma individual y por medio de grupos de trabajo. 

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de las 

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclu-
siones del trabajo escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
J. M. aBrego De laCy, «La esperanza mesiánica en los libros proféticos: 

evolución y desarrollo», Estudios Bíblicos 62 (2004) 411-433. l. alonSo 
SChökel – J. l. SiCre DíaZ, Profetas, Introducciones y comentario, 2 vol., 
Madrid 1980. J. l. BarrioCanal góMeZ, Diccionario del profetismo bíblico, 
Burgos 2008. e. BeauCaMP, Los profetas de Israel o el drama de una alianza, 
Estella 1988. J. BlenkinSoPP, A History of Prophecy in Israel, Louisville 19962. 
I. CarBaJoSa, De la fe nace la exégesis: La interpretación de la Escritura a la 
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luz de la historia de la investigación sobre el Antiguo Testamento, Estella 
2011. J. e. Cook, Hear o Heavens and Listen o Earth, An Introduction to the 
Prophets, Collegeville 2006. M. JaCoBS, r. PerSon, Israelite Prophecy and the 
Deuteronomistic History. Portrait, Reality and the Formation of a History, SBL 
Ancient Israel and Its Literature 14, Atlanta 2013. B. MarConCini (Ed.), Profeti 
e apocalittici, (Logos 3), Torino 1995. a. néher, La esencia del profetismo, 
Salamanca 1975. J. l. SiCre DíaZ, Con los pobres de la tierra. La justicia social 
en los profetas de Israel, Madrid 1984. J. l. SiCre DíaZ, Los profetas de Israel 
y su mensaje. Antología de textos, Madrid 1986. J. l. SiCre DíaZ, Profetismo 
en Israel, Estella 20057.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

MORAL DE LA SEXUALIDAD Y LA FAMILIA

Área: Teología Práctica. Materia: Moral de la sexualidad y la familia. Có-
digo: PO34B. Curso: 3º,4º y 5º ciclo institucional. Cuatrimestre: 1º. Tipo 
/ Carácter: Obligatoria. Créditos: 3 ETCS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisito: Moral Fundamental. 

Descripción breve/ Presentación:
Fijar desde la reflexión antropológica los grandes valores que expresa 

la sexualidad buscando su fundamentación. Abordar su ejercicio revisando 
las distintas prácticas que comprometen la sexualidad, señalando las pro-
puestas de la doctrina católica y la reflexión teológica. Presentar la realidad 
familiar su vinculación al matrimonio según el pensar católico y reconocer 
los últimos documentos del magisterio sobre el mundo de la familia.

Competencias generales y específicas:
10CG; 11CG; 12CG; 6CE; 8CE.

Objetivos del aprendizaje/ Resultados del aprendizaje:
1RA.  Tener un conocimiento básico, sintético y crítico de la ética sexual 

postulada por la Iglesia Católica.
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2RA.  Con este conocimiento ser capaz de establecer un diálogo abierto 
y científico con el mundo actual y sus planteamientos sobre la 
sexualidad.

3RA.  Conocer y comprender los planteamientos de la Iglesia sobre 
la realidad familiar en nuestros días y ser capaz de entablar un 
diálogo respetuoso y beligerante con el mundo actual sobre la 
problemática de la familia.

Contenidos:
Moral de la sexualidad: 

Introducción. La sexualidad en el mundo actual. Planteamientos para 
una reflexión ética Antropología sexual. Significado y fines de la Sexualidad 
Visión cristiana de la sexualidad Fundamentación de la ética sexual. La 
sexualidad y su ejercicio.

Moral de la familia:
Pareja e institución. Relación prematrimonial. Institución matrimonial. 

Ética de la fertilidad y contracepción. La realidad familiar. Tipología y valores. 
La familia en el pensar de la Iglesia: Familiaris Consortio y Amoris Laetitie.

Método docente:
Clases magistrales con estudio personal de los apuntes ofrecidos, con 

tiempo en el aula para consultas y diálogo sobre lo expuesto. Estudio per-
sonal de textos reseñados como tareas a presentar por los alumnos.

Evaluación:
La materia se evaluará con un examen final que tendrá un valor de un 

60% de la calificación y que deberá de aprobarse para la justificación de 
la asignatura. El 40% restante de calificación procederá de la participación 
activa del alumno en la dinámica del aula, de la valoración de dos reseñas 
sobre dos artículos a leer por parte del alumno, y de la valoración de otras 
dos tareas de reflexión que se presentaran a los alumnos.

Bibliografía básica:
alBurquerque, e., Matrimonio y familia. Teología y praxis cristiana. San 

Pablo. Madrid 2004. DePalMa, C. M. – otero, h., La Alegría del amor. Claves 
y propuestas sobre el amor en la familia. PPC. Madrid 2016. DoMingo, a., 
Ética de la vida Familiar, Desclee de Brouwer. Bilbao 2006. fleCha, J. r., 
Moral de la Sexualidad. La vida en el amor, (La Vida en Cristo III), Sígueme, 
Salamanca 2005. uriBarri, g. (Ed.), La familia a la luz de la misericordia. Sal 
Tearrae. Santander 2015. viCo, J., Liberación Sexual y Ética Cristiana. San 
Pablo, Madrid 1999. viDal, M., Ética de la Sexualidad. Tecnos. Madrid. 1991. 
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viDal, M., Moral de Actitudes II – 2ª parte: Moral del amor y la sexualidad, 
PS, Madrid 1991.

Bibliografía complementaria:
Se proporcionará al alumno según se vayan abordando los diversos temas.

Acción tutorial:
Se realizará de mutuo acuerdo previa solicitud del alumno.

JoSé luiS Del CaStillo

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B063. Curso: 3º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura presenta la historia de las primeras generaciones cristia-

nas. Su dominio permitirá al alumno conocer en profundidad el periodo 
cronológico en el que se formularon los principios teológicos de la fe 
cristiana y se establecieron las bases para el desarrollo institucional de la 
Iglesia y de la cultura occidental.

Competencias generales y específicas:
2CG / 7CG / 11 CG.
4CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
1RA.  Conocimiento básico del contexto geográfico, cultural, social 

y religioso, hasta final del siglo II d. C., de la zona oriental del 
Imperio romano en la que se produjo la expansión principal del 
cristianismo (11 CG / 4 CE).

2RA.  Capacidad de análisis y síntesis de las diferentes opiniones que 
sobre el contenido de la asignatura ofrecen los autores presenta-
dos en la bibliografía (2GC / 7 CG).

Contenidos:
A / Introducción. B / Fuentes historiográficas. C / Contexto geográfico, 

cultural, social y religioso del Imperio romano durante los siglos I y II d. C. 
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D / La primera generación cristiana y el papel fundamental de la misión 
paulina, (30-70 d. C.). E / La segunda generación cristiana, (70-110 d. C.). F 
/ La tercera generación cristiana, (110-150 d. C.). G / La cuarta generación 
cristiana, (150-190 d. C.).

Estrategias de enseñanza - Aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
La materia de que consta el programa se impartirá en clase. El profesor 

seleccionará una serie de temas que expondrá por medio de clases ma-
gistrales. Los alumnos participarán en las clases por medio de los debates 
propuestos por el profesor.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio del contenido de la asignatura para la realización de la prueba 

escrita final.

Evaluación: 
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen que 

supondrá el 80% de la notal final. Junto a dicho ejercicio final, se valorará 
la participación de los alumnos en los debates propuestos en las clases a 
lo largo curso, y que supondrá el 20% de la nota final.

Bibliografía básica:
gerD theiSSen, La religión de los primeros cristianos, Salamanca, 2002. 

JoSé Miguel garCía PéreZ, Los orígenes históricos del cristianismo, Madrid, 
2007. rafael aguirre (Ed.), Así empezó el cristianismo, Estella, 2010.

Bibliografía complementaria:
BruCe J. Malina, El mundo social de Jesús y los evangelios, Santander, 

2002. eSther Miquel, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, Es-
tella, 2011. gerarD P. luttikhuiZen, La pluriformidad del cristianismo primi-
tivo, Córdoba, 2007. gerD theiSSen, Estudios de sociología del cristianismo 
primitivo, Salamanca, 1985. Joaquín gonZáleZ eChegaray, Los Hechos de 
los Apóstoles y el mundo romano, Estella, 2002. John DoMiniC CroSSan, El 
nacimiento del cristianismo, Maliaño, 2002. luDger SChenke, La comunidad 
primitiva, Salamanca, 1999. rafael aguirre (Ed.), Así vivían los primeros 
cristianos, Estella, 2017. rafael aguirre (Ed.), De Jerusalén a Roma. Estella, 
2021. rafael aguirre (Ed.), El Nuevo Testamento en su contexto, Estella, 
2013. rafael aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Estella, 
1998. Santiago guiJarro oPorto, Jesús y sus primeros discípulos, Estella, 
2007. Santiago guiJarro, El cristianismo como forma de vida, Salamanca, 
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2018. Senén viDal, Hechos de los Apóstoles y orígenes cristianos, Maliaño, 
2015. Warren Carter, El Imperio romano y el Nuevo Testamento, Estella, 
2011.

Tutoria personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que 

se imparte la clase, de 11: 25 a 12: 00 h, en el despacho de la tutoría. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno. 

Manuel garCía artiga

PABLO EN LA IGLESIA NACIENTE

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B104B. Curso: 
4º. Cuatrimestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo.

Descripción Breve / Presentación: 
Pablo de Tarso vive una experiencia de Cristo Resucitado que supondrá 

un cambio de paradigma en la expansión de la Iglesia. El curso ahondará 
en la vida y figura de Pablo. Estudiaremos su biografía y el cambio que 
sufre en su forma de ser judío a raíz de la experiencia del encuentro con 
Cristo. Revisaremos la fundación de las comunidades y su situación en el 
proceso de separación del cristianismo y de las tradiciones fariseas. Después 
pasaremos a analizar cada una de las cartas estudiando su grado de auten-
ticidad, contexto histórico y peculiaridades teológicas. Tras este recorrido 
volveremos sobre nuestros pasos para revisar de forma sistemática algunos 
elementos de la teología paulina. 

Competencias / Objetivos de aprendizaje: 
3CG / 4CG / 11CG 2CE / 4CE.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Entender las condiciones históricas y culturales que motivan cada 

uno de las Cartas Paulinas y cómo se refleja el carisma en cada 
una de estas circunstancias (3CG / 11CG). 

2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del Corpus Paulino y 
expresar con precisión su contenido (4CG / 4CE). 

3RA.  Identificar con claridad las particularidades de la teología paulina 
(2CE). 
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Contenidos: 
1. La historia de pablo: fuentes y cronología – 2. Tesalonicenses – 3. 

Corintios – 4. Gálatas – 5. Romanos – 6. Filipenses – 7. Colosenses y Efesios 
– 8. Filemón – 9. Cartas pastorales – 10. Teología Paulina (Antropología – 
Soteriología – Eclesiología). 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio 
de clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en cla-
se con lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la 
bibliografía, se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, 
algunas de las cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición nece-
saria para superar el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su 
investigación a todo el grupo de forma individual y por medio de grupos 
de trabajo. 

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de las 

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclu-
siones del trabajo escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
g. BarBaglio, Pablo de Tarso y los orígenes cristianos, Salamanca 1989. 

g. BarBaglio, La teología de San Pablo, Salamanca 2006. g. BarBaglio, Jesús 
de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación histórica, Salamanca 2009. J. 
BeCker, Pablo, apóstol de los paganos, Sígueme, Salamanca 2007. g. Bor-
nkaMM, Pablo de Tarso, Salamanca 2002. J. D. g. Dunn, The Teology of Paul 
the Apostol, Edimburgh 1998. J. D. g. Dunn, The New Perspective. Revised 
Edition, Grand Rapids, 2008. J. D. g. Dunn, Comenzando desde Jerusalén, 
Verbo Divino, Estella 2012. n. elliot, Liberating Paul. The Justice of God 
and the Politics of the Apostol, Maryknoll 1994. C. gil alBiol, Pablo en el 
naciente cristianismo, EVD, Estella 2015. J. MurPhy – o’Connor, J., Paul. A 
Critical Life, Oxford – New York 1995. J. gnilka, Pablo de Tarso. Apóstol y 
testigo, Herder, Barcelona 2009. J. SanCheZ BoSCh, Escritos Paulinos, (=Intro-
ducción al estudio de la Biblia 7), Estella 1998. J. SanCheZ BoSCh, Maestro 
de los pueblos: Una teología de Pablo, el apóstol, Estella 2007. S. viDal, 
Pablo. De Tarso a Roma, Santander 2007. S. viDal, Las cartas auténticas de 
Pablo, Bilbao 2012.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
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petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

SEMINARIO II. MÚSICA SACRA

Asignatura: Seminario II. Música sacra. Área: Seminarios (SM). Materia: 
Seminarios general. Código: SM043B. Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1°. 
Tipo / Cáracter: Obligatoria. Créditos: 3,0. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve / Presentación:
El curso constará de una parte teórica en la que se transmitirá informa-

ción sobre el lenguaje musical y sobre la música sagrada, y de una parte 
práctica en la que se interpretarán fragmentos musicales, fundamentalmente 
relacionados con la liturgia católico-latina.

Competencias / Objetivos: 
El objetivo principal de esta materia es triple: conseguir que el alumno 

conozca y aprecie el patrimonio musical que ha generado el cristianismo en 
su liturgia a lo largo de su historia, que sepa cuál es el lugar de la música 
en la liturgia, y que se inicie en la interpretación musical litúrgica.

Contenidos: 
1. Introducción al lenguaje musical. 2. Síntesis histórica de la música 

sagrada. 3. El Concilio Vaticano II y la música sagrada, 4. Música y Liturgia: 
el Ordinario de la Misa: (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei); el Pro-
pio de la Misa (Introito, Gradual y Salmo Responsorial, Aleluya y Tractus 
Ofertorio, Comunión); el Oficio divino (el canto de los salmos, las antifonas, 
los himnos, los responsorios). 5. Interpretación de algunas entonaciones 
musicales más frecuentes en la liturgia actual: en tonaciones del sacerdote, 
oraciones, prefacios.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Junto a la exposición teórica del profesor, será muy importante la prác-

tica musical realizada por los alumnos.

Evaluación: 
Serán tenidas en cuenta las prácticas realizadas durante el curso, la 

asistencia, y la participación en clase. Se admitirán trabajos extraordinarios 
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realizados por el alumno y otros ejercicios que se vayan indicando durante 
el cuatrimestre.

Bibliografía:
Antiphonale Monasticum, Solesmes 1934; Antifonario Monástico, 

Abadía de Silos 1997; Graduale Triplex, Solesmes, 1979; Graduale Simplex, 
Città del Vaticano 1999; Cantoral Litúrgico Nacional, Madrid 1994; J. C. 
ASENSIO, El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas... Madrid 2003; J. 
LOPEZ CALO, Presente y futuro de la Música Sagrada, Ma drid, 1967; J. 
ZAMACOIS, Teoría de la Música, vols. III. Barcelona 1990.

PeDro alBerto SánCheZ SánCheZ

LA TEOLOGÍA CIENCIA DE LA REVELACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S061AB. Curso: 1º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura se desarrolla dos grandes apartados: el primero es propia- 

mente introductorio, y pretende ofrecer al alumno las nociones básicas que 
serán necesarias para el estudio posterior del resto del hábeas theologicum; 
así serán presentados principios epistemológicos, de método, de fuentes y 
conceptuales. El segundo, mirando a la historia de la teología y a sus etapas, 
mostrará el marco general donde encajar todo el desarrollo teológico que 
se irá descubriendo en las asignaturas de los cursos posteriores.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 11CG.
3CE / 5CE / 6CE / 9CE / 14CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Descubrimiento de un saber de nuevo tipo mediante el análisis 

de las principales categorías teológicas. (3CG / 3CE).
2RA.  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 

(4GC / 6CE).
3RA.  Uso de la crítica constructiva como instrumento de catarsis gno-

seológica: depuración y claridad de tópicos y conceptos genuinos 
(11CG / 14CE).

4RA.  Conocimiento de las grandes etapas de la Historia de la Teo- lo-
gía, especialmente la época contemporánea. (3CE / 5CE / 9CE).
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Contenidos:
Preámbulo. Introducción. Capítulo I: El término teología y su evolución. 

Capítulo II: Cuestiones epistemológicas. Capítulo III: Teología y su objeto. 
Capítulo IV: Fuentes, método y partes de la teología. Capítulo V: Teología, 
fe y magisterio. Capítulo VI: Visión histórica de la teología. Capítulo VII: La 
teología desde el siglo XX.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales, 
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal y 
hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula. Resultado 
del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, y enmarcadas 
en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos breves exposi-
ciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos. La comunicación 
entre profesor y alumnos se complementará con el uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Recordando el objetivo 1RA se hace presente la enorme importancia 

del estudio personal para alcanzar la conciencia que requiere el saber teoló-
gico. Escuchar el sentido de lo que los compañeros expongan y criticar sus 
trabajos ayudará a tomar conciencia del cambio de mentalidad necesario.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los trabajos 
de investigación realizados y la participación en los diálogos y críticas que 
surjan en las exposiciones de los compañeros.

Bibliografía básica:
Libro de texto: José María Rovira Belloso, Introducción a la teología, Ma-

drid 1996; Fernando Salom Climet, Creer, pensar y hablar: una introducción 
a la teología, Madrid 1999; José Morales, Introducción a la teología, Estella 
(Navarra) 1998; Hans küng, Grandes pensadores cristianos: una pequeña in-
troducción a la teología, Madrid 1995; Jesús Espeja Pardo, Para comprender 
mejor la fe: una introducción a la teología, Salamanca 1997.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con el 

esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más 
bibliografía en la página web del CTSA.
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Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olanDía iZquierDo

TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE LA FE

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S072AB. Curso: 2º. Cuatrimestres: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obli-
gatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: 
Matriculación previa.

Competencias generales y específicas: 
2CG - 3CG - 4CG - 8CG - 9CG - 10CG - 11CG - 12CG.
1CE - 2CE - 3CE - 4CE - 5CE - 6CE - 9CE - 11CE - 12CE - 14CE.

Objetivos / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Valorar y testimoniar la pertenencia y aprecio a la tradición doc-
trinal y espiritual católica.

2RA.  Adquirir una visión sintética y unitaria del misterio cristiano en sus 
aspectos doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

3RA.  Relacionar la Revelación y la fe con los grandes movimientos de 
la cultura y del pensamiento.

4RA.  Reconocer la Revelación de Dios en la Historia de la Salvación 
y su manifestación en la Sagrada Escritura y la Tradición de la 
Iglesia.

5RA.  Conocer e interpretar las corrientes de la teología cristiana y las 
definiciones magisteriales dentro de su contexto histórico.

6RA.  Adquirir precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico.

7RA.  Interesarse por la vida y renovación de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en su relación con la sociedad.

8RA.  Ayudar al alumno en la apertura al ecumenismo de las Iglesias 
cristianas.

9RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hombre 
y de las grandes religiones de la humanidad.

10RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de san Agustín y la Escuela Agustiniana referentes a la Revelación 
y la fe.
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11RA.  Ayudar al alumno a actualizar para la vida personal y pastoral la 
doctrina de San Agustín.

Contenidos: 
Introducción: 1. De la Teología apologética a la Teología Fundamental. 

2. Conceptos, contenido y tarea de la Teología Fundamental. Tema 2: La 
Revelación en el Antiguo Testamento. 1. Estudio Bíblico descriptivo. 2. Es-
tudio Sistemático. - El acontencimiento salvador. - La palabras salvadora. - El 
mediador de la palabra salvífica. - La respuesta del hombre. - Carácter de la 
Revelación. Tema 3: La Revelación en el Nuevo Testamento. 1. Estudio Bíbli-
co descriptivo. 2. Estudio Sistemático: - Relación entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. - La historia de Jesús como revelación de Dios. - El seguimiento 
de Jesús y el don del Espíritu Santo. 3. Una mirada a San Agustín. Tema 4: 
La Revelación en el Magisterio de la Iglesia. 1. Concilio Vaticano I. 2. Análi-
sis de la «Dei Filius». 3. La crisis Modernista. 4. Concilio Vaticano II. 5. «Dei 
Verbum». Tema 5: La respuesta del hombre. Ser espiritual. 1. La constitutiva 
apertura del hombre. 2. El deseo de ver a Dios. 3. Amor natural a Dios sobre 
todas las cosas. Tema 6: La respuesta del hombre. Don de la Fe. 1. Acto de 
Fe en el Antiguo Testamento. 2. Acto de Fe en el Nuevo Testamento. 3. La 
Fe en los Concilios Vaticanos. 4. La reflexión teológica: San Agustín, Santo 
Tomás y Newman. 5. La encíclica Fides et ratio. Tema 7: La transmisión de la 
Revelación. 1. Dei Verbum 7. Los apóstoles y sus sucesores transmisores del 
Evangelio. 2. Dei Verbum 8. La Sagrada Tradición. 3. Dei Verbum 9. Relación 
entre Tradición y Escritura. 4. Dei Verbum 10. Conexión entre Escritura, Tradi-
ción y Magisterio. Tema 8: El Jesús histórico y el Cristo de la Fe. 1. Orígenes 
de la critica histórica. 2. La Leben-Iesu-Forshung. 3. Reacción Kerigmática. 4. 
La recuperación de la historicidad. 5. La pretensión de Jesús. La Resurrección. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes: 
Interacción con el profesor y compañeros:

La consecución de los objetivos se realizará mediante la explicación 
por parte del profesor de las lecciones del temario.

Cada semana se dedicará un tiempo determinado al trabajo en forma-
to seminario de los principales documentos del Magisterio de la Iglesia en 
materia de Revelación y Fe.

Trabajo autónomo del alumno:
El alumno deberá hacer un estudio personal del contenido de la asignatu-

ra ampliado con lecturas e investigación personal sobre la Revelación y la fe.

Evaluación: 
La consecución de los objetivos serán evaluados mediante la realiza-

ción de:
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Un examen al finalizar el curso que incluirá preguntas conceptuales 
más precisas para comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas 
y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos, y otras 
de desarrollo, para evaluar la capacidad de comprensión y explicación del 
alumno respecto a una materia más extensa, siempre en relación con el 
contenido del programa.

Algún examen parcial liberatorio si se supera una puntuación de 6,5 
sobre 10. La fecha de los mismos será acordada por los alumnos con el 
profesor. Realización de una síntesis conceptual de los documentos leídos 
y trabajados a lo largo del curso en formato seminario. La calificación final 
será el resultado de las notas obtenidas en el examen escrito al final del 
cuatrimestre (70%); los resúmenes de los documentos (25%); y la parti-
cipación en clase (5%).

Documentos del Magisterio:
Dei Filius, Concilio Vaticano I. Dei Verbum, Concilio Vaticano II. Fides 

et Ratio, S. Juan Pablo II. Discursos Ratisbona; La Sapeinza y Colegio de los 
Bernadinos, Benedicto XVI. Lumen Fidei, Francisco.

Bibliografía básica: 
René Latourelle, Teología de la revelación, Salamanca 19948. Salvador 

Pié-Ninot, La Teología Fundamental, Salamanca 2001. Javier María Prades, Dar 
Testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural, Madrid 2015.

Bibliografía complementaria: 
César Izquierdo Urbina, Teología Fundamental, Pamplona 20093; Hein-

rich Fries, Teología Fundamental, Barcelona 1987; Jutta Burggraf, Teología 
Fundamental. Manual de iniciación, Madrid 20075; Adolfo González Montes, 
Fundamentación de la fe, Salamanca 2000; René Latourelle – Rino Fisichella, 
Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 19922; Alfonso Novo, Jesu-
cristo, plenitud de la Revelación, Bilbao 2003; Fernando Ocariz – Arturo 
Blanco, Revelación, fe y credibilidad. Curso de teología fundamental, Madrid 
1998; Rino Fisichella, Introducción a la Teología Fundamental, Estella (Nava-
rra) 2005; José Antonio Sayés, Teología de la fe, Madrid 2004; Id., Teología 
Fundamental, Madrid 20062; Pierangelo Sequer, Teología fundamental. La 
idea de la fe, Salamanca 2007; Hans Waldenfels, Teología fundamental con-
textual, Salamanca 1997; John Henry Newman, La fe y la razón. Sermones 
Universitarios, Madrid 1993; Hans Urs von Balthasar, Teología de los tres 
días. El misterio pascual, Madrid 2000; Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, 
Madrid 2017.

JoSé María herranZ Maté
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TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL

Asignatura: Teología Moral Fundamental. Área: Teología práctica (P). Ma-
teria: Teología Moral. Código: P012AB. Curso: 2º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / 
Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve / Presentación: 
En realidad, la Teología Moral Fundamental se ocupa de estudiar los 

fundamentos del ser y del obrar moral del cristiano. Su objeto decisivo 
son los actos libres del bautizado, creado a imagen de Dios y redimido en 
Cristo. La perspectiva desde la que considera esos actos es la relación que 
guardan con la salvación o fin último del hombre.

Competencias Generales y Específicas:
1.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de los fundamentos de 

la teología moral y de las categorías fundamentales que conforman 
la moralidad humana.

2.  Conocer la epistemología y fuentes de la teología moral.
3.  Lograr una síntesis histórica de la teología moral cristiana.
4.  Captar la relevancia de la ética teológica cristiana en la vida de los 

creyentes y su propuesta de diálogo con otras cosmovisiones éticas 
en la sociedad.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Capacitar a los alumnos para que puedan conocer -de primera mano- 

las claves decisivas de la moral cristiana católica, así como los orígenes 
inspiradores de la misma. 

Persuadir al alumnado de lo decisiva que es la ética teológica dentro 
de los ámbitos tanto privado y público, en sus dimensiones personal y 
profesional.

Contenidos:
1- Aproximación a la ética teológica fundamental y definición. 2- 

Orientaciones bíblicas para la teología moral. 3- Recorrido histórico de la 
teología moral. 4- La ética teológica en el CVII y postconciliar. 5- Autono-
mía, heteronomía y teonomía moral. 6- La especificidad de la moral cristi-
na. 7- El comportamiento humano responsable. 8- Los valores, las normas 
y el juicio moral. 9- La conciencia moral. 10. El pecado y la reconciliación. 
11. Las virtudes y la teología moral. 12- Vida moral, conversión, educación 
y proyección pastoral.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor, interacción entre el profesor y los alumnos, y 

construcción del conocimiento entre todos los participantes en el aula desde 
el diálogo, el análisis crítico y el debate. También se recurrirá a trabajos en 
grupo sobre algunos textos escogido por el docente y se le pedirá a cada 
alumno un análisis de un artículo o capítulo de un libro.

Evaluación:
Asistencia, participación y trabajo grupal (20%), trabajo personal (30%) 

y prueba final escrita (50%).

Bibliografía: 
-Bibliografía básica: MartíneZ, J. – CaaMaño, J. M., Moral fundamental. 

Bases teológicas del discernimiento ético, Sal Terrae, Madrid 2014; fleCha, 
J. R., Teología moral fundamental, BAC, Madrid 1994; fleCha, J. R., Moral 
Fundamental. La vida según el Espíritu, Sígueme, Salamanca 2012.

-Bibliografía complementaria: CoMiSión teológiCa internaCional, En busca 
de una ética universal: Un nuevo modo de ver la ley natural, BAC, Madrid 
2009; fuChS, J., La moral y la teología moral postconciliar, Herder, Barcelona 
1968; kaMinouChi, A. De Mingo, Introducción a la ética cristiana, Sígueme, Sa-
lamanca 2015; viDal, M., Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la 
ética, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000; viDal, M., Moral de actitudes. Moral 
fundamental personalista, PS, Madrid, 1990; PontifiCia CoMiSión BíBliCa, Biblia y 
moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, Ciudad del Vaticano 2008.

-Revistas de Teología Moral: Moralia: Redentoristas, España; Studia 
Moralia: Redentoristas, Roma; Rivista di Teologia Morale: Centro Editoriale 
Dehoniano , Bolonia; Theological Studies: Jesuitas, USA.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

TEOLOGÍA PASTORAL ESPECIAL

Área: Teología práctica (P). Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P074B. Cursos: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matri-
culación previa.

Descripción breve:
A partir de una adecuada integración de lo aprendido en la asignatura 

de Teología Pastoral Fundamental el alumno podrá profundizar en las dis-
tintas dimensiones de la vida pastoral eclesial. Tres coordenadas ordenan la 
presente asignatura: liturgia, martyría y diakonía. De este modo, el alumno 
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podrá sentar las bases teológicas y prácticas de la liturgia de la Iglesia, de 
su acción evangelizadora y del servicio de caridad.

Competencias específicas de la asignatura: 
Conocer la identidad de la Teología Pastoral Especial. Concimiento 

de la liturgia y los sacramentos en clave de Historia de la Salvación. 
Conocimiento de la historia y teología de la Evangelización. Conocer 
la reflexión teológica de la acción litúrgica, evangelizadora y diaconal. 
Carácter y orientación preeminentemente práctica de los contenidos de 
la asignatura.

Metodología docente:
Las clases se desarrollarán a partir de la exposición sistemática de los 

temas por parte del profesor, el trabajo individual del alumno, y el trabajo 
grupal y la participaciónen el aula. 

Evaluación:
La evaluación del curso se realizará a través de dos parámetros: el 

trabajo continuo con la participación de las clases, realización de trabajos, 
ejercicios y lecturas propuestas (40%); y un examen final escrito (60%). 

Temario:
Bloque 1. Introducción. Introducción: La Teología pastoral. La misión 

del pastor: fundamento bíblico. Los agentes de la pastoral: del Concilio 
Vaticano II a la Evangelii Gaudium. 

Bloque 2. Evangelización y catequesis. Teología de la Evangelización. 
Aportaciones del Magisterio. Directorio General para la Catequesis. Nueva 
Evangelización y actualidad del RICA. Nuevos métodos de evangelización: 
análisis, perspectivas y límites. Evangelización y catequesis desde la teología 
espiritual. 

Bloque 3. Pastoral litúrgica y sacramental. La evangelización, acción 
de la Iglesia para la santificación del mundo. La acción misionera. La 
pastoral catecumenal y el Catecismo de la Iglesia Católica. La pastoral 
de comunión:  de la asamblea a la acción de un pueblo de redimidos. 
La pastoral de la Palabra: la Palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia. 
Pastoral litúrgica: los rituales de la Iglesia. Ritual de la Iniciación Cris-
tiana de Adultos (RICA). Ritual del Bautismo. Ritual de la Confirmación. 
Misal Romano (2002). Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa. Ritual de la Penitencia. Ritual del Matrimo-
nio. Ritual de la Unción y la Pastoral de los enfermos. La bendición y la 
súplica: Bendicional, Ritual de Exequias y Ritual de Exorcismos. Ritual de 
la profesión religiosa y la consagración de vírgenes. Pontifical Romano. 
Otros rituales.
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Bloque 4. La diaconía. La pastoral del servicio. Caridad, formación y 
atención a mayores, enfermos y vulnerables. Comunidad cristiana y cari-
dad. Otras realidades eclesiales complementarias. Estatuto de la Caritas 
Internationalis a partir del magisterio de los Papas. La Pastoral de la Sa-
lud. La formación humana y la promoción de los vulnerables. Perspectiva 
evangelizadora y comunional de la pastoral del servicio. 

Bibliografía general:
Evangelización y catequesis: Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 

Lumen Gentium. Constitución Dogmática Dei Verbum. Decreto Ad Gentes. 
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi (1975). Juan Pablo II, Catechesi Tradendae 
(1979). Redemptoris Missio (1990). Catecismo de la Iglesia Católica (1992). 
Benedicto XVI, Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio (2005). Verbum 
Domini (2010). Porta fidei (2011). Francisco, Lumen fidei (2013). Evangelii 
gaudium (2013). Christus vivit (2019). Congregaciones Romanas. Congrega-
ción para el Culto Divino, Ritual de la Iniciación cristiana de adultos (1972). 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Guía para los catequistas 
(1993). Congregación para la doctrina de la fe, Dominus Jesús (2000). Nota 
doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (2007). Congre-
gación para el Clero, Directorio General para la catequesis (1997). Consejo 
pontificio para la Nueva Evangelización, Directorio para la catequesis (2020). 
Conferencia Episcopal Española. CEEC, La Catequesis de la Comunidad 
(1983). CEEC, El catequista y su formación (1985). CEEC, Catequesis de 
Adultos (1991). CEE, La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (1998). 
CEE, Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la fe (2013). CEE, Custodiar, alimentar y 
promover la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral sobre los catecismos 
de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y 
adolescentes (2014). Campo Guilarte, M. del., La Iniciación cristiana (Publi-
caciones San Dámaso, Madrid 2006). La pedagogía de la fe. Al servicio del 
itinerario de iniciación cristina (Facultad de Teología de S. Dámaso, Madrid 
2009). Cañizares, A. – Campo, M. del, Evangelización, catequesis, catequis-
tas. Una nueva etapa para la Iglesia del tercer Milenio, (Edice, Madrid 1999).
Carvajal Blanco, J. C., Misión de la Iglesia y primer anuncio del evangelio 
(Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2015). Pedrosa, V. et. al., Nuevo 
Diccionario de Catequética (San Pablo, Madrid 1999). Revistas: Teología y 
Catequesis / Actualidad Catequética / Sinite / Lumen Vitae / Catechesi.

Liturgia: Ramos Guerreira, J. A, Teología pastoral (Madrid 1995); Pardo, 
A., En- chiridion. Documentación litúrgica posconciliar (Barcelona 2004); 
Concilio Vaticano II: Documentos. Borobio, D., Sacramentos en comunidad. 
Celebrar, comprender y vivir (Bilbao 1985); Espeja, J., Para comprender los 
sacramentos (Estella 1990); López Martín, J., La liturgia de la Iglesia (Madrid 
2000); Pedrosa, V. M. – Sastre, J. – Berzosa, R. (dirs.) Diccionario de Pastoral 
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y Evangelización (Burgos 2001); Sartore, D., Triacca, A. M., Canals, J. M. 
(Eds.), Nuevo diccionario de liturgia (Madrid 1996); AA.VV. Diccionario de 
pastoral y de evangelización (Burgos 2000). Ulterior bibliografía se ofrecerá 
durante el curso. 

Tutoría personal:
Previa cita al profesor según disponibilidad profesor/alumno.

MarCoS torreS fernánDeZ

TEOLOGÍA PASTORAL FUNDAMENTAL

Área: Teología práctica (P). Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P064B. Cursos: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matri-
culación previa.

Descripción breve:
La asignatura permitirá al alumno dominar las claves fundamentales 

de la dimensión pastoral de la Iglesia. Igualmente, la adecuada integración 
de esta en el conjunto de la reflexión sobre el Misterio cristiano permitirá 
un discernimiento verificado para que el alumno pueda ejercer las futuras 
funciones y ministerios que se le encomienden. Una equilbrada conjunción 
de lo teórico y lo práctico según el método teológico requerido acompañará 
la asignatura. Así, la misión pastoral se desarrollará en un armonía entre lo 
tradicional y lo creativo, a la luz de las necesidades eclesiales actuales y el 
mandato encomendado por Cristo a sus apóstoles.

Competencias específicas de la asignatura: 
- Conocimiento y dominio de la terminología fundamental en el 

ámbito teológico de la pastoral. - Comprensión de la identidad y el estatuto 
epistemológico de la Teología Pastoral Fundamental. - Visión de conjunto 
del origen e historia de la multiforme acción pastoral de la Iglesia y de 
la Teología Pastoral. - Conocimiento y dominio de los contenidos funda-
mentales de la TP: criterios, modelos, estructuras, métodos, elementos de 
planificación y programación pastoral, agentes de pastoral. - Lectura de la 
realidad socio-cultural actual en clave pastoral y misionera a partir del Magis-
terio reciente desde el CVII.

Metodología docente:
Las clases se desarrollarán a partir de la exposición sistemática de los 

temas por parte del profesor, el trabajo individual del alumno, y el trabajo 
grupal y la participaciónen el aula. 
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Evaluación:
La evaluación del curso se realizará a través de dos parámetros: el 

trabajo continuo con la participación de las clases, realización de trabajos, 
ejercicios y lecturas propuestas (40%); y un examen final escrito (60%). 

Temario:
Bloque 1. La misión pastoral de la Iglesia. Mateo 28, 19-20: Origen de 

la misión pastoral de la Iglesia. Vocación universal de la misión de la Iglesia 
(CEC 849-856). Vocación apostólica de la misión de la Iglesia (CEC 857-
865). Bloque 2. La Teología Pastoral. Breve historia de la Teología Pastoral. 
El Concilio Vaticano II y su dimensión pastoral. La Teología Pastoral como 
«teología de la misión de la Iglesia». Bloque 3. La misión de la Iglesia. El 
Concilio Vaticano II: LG 17 y el decreto Ad gentes. La exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi. La encíclica Redemptoris missio. La exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. Bloque 4. Desarrollo sistemático. Principio 
trinitario de la misión del Iglesia. Naturaleza y finalidad de la misión. Sujeto 
de la misión de la Iglesia. Destinatario: el hombre y el mundo de hoy. Blo-
que 5. Breve perspectiva agustiniana. San Agustín: pastor y teólogo. Sermón 
46. Sobre los rudos que han de ser catequizados. Estilo agustiniano en la 
misión pastoral hoy: deseo, libertad, testimonio.

Bibliografía general:
aSolan P., Il pastore in una Chiesa sinodale. Una ricerca odegetica 

(LUP, Città del Vaticano 2017). BlaZqueZ r., Del Vaticano II a la nueva 
evangelización (Presencia Teológica 200; Sal Terrae, Santander 2013). Bourge-
oiS D., La pastoral de la Iglesia (Edicep, Valencia 2000). BürCkle H., La misión de 
la Iglesia (Edicep, Valencia 2002). CarvaJal BlanCo, Misión de la Iglesia y primer 
anuncio del evangelio (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid 2015). 
CarvaJal BlanCo J. C. (Coord.), La misión de la Iglesia. Apuntes para su estudio 
(Monte Carmelo, Burgos 2011). CarvaJal BlanCo J. C. (Ed.), Emplazados para 
una nueva evangelización (Presencia y Diálogo 37, Universidad San Dámaso, 
Madrid 2013). CarvaJal BlanCo J. C. (Ed.), La misión que nace de la alegría 
del encuentro. En el surco de Evangelii Gaudium (Presencia y Diálogo 42, 
Universidad San Dámaso, Madrid 2014). ColoMBo G., Dogmatica e pastorale, 
en ID., La ragione teológica (Glossa, Milano 1995) 697-712. Del PoZo aBeJón 
G. – CarvaJal BlanCo J. C., Parroquia misionera (Presencia y Diálogo 54; San 
Dámaso, Madrid 2018). eSquerDa Bifet J., Teología de la evangelización. Curso 
de misionología (BAC, Madrid 1995). galli C. M., Dios vive en la ciudad. Hacia 
una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de 
Francisco (Herder, Barcelona 2014). granaDoS teMeS A., Identidad y método de 
la Teología Pastoral. Ocho protagonistas del debate contemporáneo (Edicep, 
Valencia 2010). JuSto E. J., Después de la modernidad. La cultura posmoder-
na en la perspectiva religiosa (Sal Terrae, Santander 2000). MaZZolini S., La 
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Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto «natura della Chiesa» – «missio-
ne della Chiesa» nell’iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964) (Analecta 
Gregoriana 276, PUG, Roma 1999). Palau valero, D., Inteligencia pastoral. 
Ejes para una reflexión (CPL Editorial, Barcelona 2018). Pellitero R., Teología 
pastoral. Panorámica y perspectivas (Grafite Ediciones, Bilbao 2006). Pellitero 
R., Teología de la misión (Eunsa, Pamplona 2018). PraDeS lóPeZ J. M., Dar 
testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural (BAC, Madrid 
2015). raMoS guerreira J. A., Teología pastoral (BAC, Madrid 1995). rePole 
r., La Chiesa e il suo dono. La missione tra teologia ed ecclesiologia (BTC 197; 
Queriniana, Brescia 2019). riChi alBerti g. (Ed.), Anunciar a Jesucristo en la 
posmodernidad. A cincuenta años de mayo del 68 (Collectanea Matritensia 
13; San Dámaso, Madrid 2018). Sala r., Pastoral juvenil: evangelización y 
educación de los jóvenes (CCS, Madrid 2019). SCola a., Come nasce e come 
vive una comunità cristiana (Marcianum Press, Venezia 2007). SCola a., ¿Post-
cristianismo? El malestar y las esperanzas de Occidente (Encuentro, Madrid 
2018). ŠPiDlik t. – ruPnik M. I., Teología de la evangelización desde la belleza 
(BAC, Madrid 2013). viDe v., Comunicar la fe en la ciudad secular (Presencia 
Teológica 199; Sal Terrae, Santander 2013). 

Tutoría personal: 
Previa cita al profesor según disponibilidad profesor/alumno.

MarCoS torreS

6.2.2. Materias del plan a extinguir

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II

(Ver la descripción de esta misma asignatura en el bloque segundo de 
este elenco de programaciones, titulado «Materias de Teología, Derecho y 
San Agustín». Son materias coincidentes).

enrique góMeZ garCía

DERECHO CANÓNICO I: EL GOBIERNO DE LA IGLESIA. RELACIONES 
IGLESIA-ESTADO

Área: Derecho Canónico. Materia: Relaciones Iglesia-Estado Código: D01A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
El estudio del Derecho Canónico tiene por objeto, en el ciclo de for-

mación teológica, la dimensión humana, visible e institucional de la Iglesia, 
según la no «débil analogía» (LG 8) de la Iglesia con el misterio del Verbo 
Encarnado. Dentro de este contexto general, esta asignatura pretende 
dar a conocer la relación jurídica entre la Iglesia y la Comunidad política, 
basándose en las enseñanzas del Vaticano II (Gaudium et spes e Dignitatis 
humanae), con particular detenimiento en la cuestión de la libertad religiosa.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 6CG / 11CG / 12CG.
1CE / 2CE / 5CE / 6CE / 7CE / 8CE / 9CE / 10CE / 11CE / 12CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y  por medio de una serie 

de actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguien-
tes resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer y comprender el contenido general y básico de la dis-
ciplina.

2RA.  Examinar críticamente las distintas maneras de enfocar las rela-
ciones Iglesia-Estado.

3RA.  Aplicar al momento los aspectos tratados en la asignatura.

Contenidos:
1. Los sujetos de la relación. 2. Las relaciones entre la Iglesia y las 

autoridades políticas a lo largo de la historia. 3. Principios generales de las 
relaciones entre Iglesia y el Estado según la doctrina del Concilio Vaticano II. 
4. La libertad religiosa. 5. Confesionalidad y laicidad del Estado. 6. Posición 
de la Iglesia en el orden internacional. 7. El caso español.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden las siguientes actividades:

Interacción con el profesor y alumnos:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
con intervenciones, preguntas, o ejercicios prácticos. Los alumnos realizarán, 
después de la exposición de cada tema un «diario» o «portafolios» en el 
que escribirán su propia reflexión crítica sobre lo tratado. Frecuentemente 
se ofertarán actividades para realizar por el alumno. El calendario y/o cro-
nograma orientativo de la asignatura se desarrollará dedicando, por regla 
general, dos semanas a cada tema. La asignatura contará con un espacio 
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propio en el campus virtual interCTSA en el que el alumnado pondrá en-
contrar textos, y recursos para su autoaprendizaje. 

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la lec-

tura de textos y manuales; y de la elaboración de comentarios y ejercicios 
personales sobre temas actuales de la materia.

Evaluación: 
El manejo de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura se 

evaluarán mediante la realización de un examen oral al finalizar el cuatrimes-
tre. Constará de dos partes: preguntas conceptuales y un tema general. Las 
preguntas están dirigidas a comprobar la asimilación por el alumnado de las 
ideas y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos. El tema 
general, planteado como un tema de exposición, pretende evaluar la capacidad 
de comprensión y explicación del alumno respecto a una materia más extensa, 
siempre en relación con el contenido del programa. Los alumnos deberán 
realizar el «diario» de la asignatura, el cual será controlado y comentado en las 
tutorías. Su elaboración diaria será condición necesaria para poder acceder al 
examen ordinario de la asignatura. Las actividades a realizar fuera del horario 
de lecciones serán unas veces de carácter voluntario y otras obligatorio. Su 
puntuación, junto con la del «diario» de lecciones (media aritmética) será el 
resultado del 50 % de la nota final. La calificación final será la suma entre la 
nota de las actividades y el diario (50%), y la del examen oral (50%).

Bibliografía básica:
AAVV, Derecho canónico II: El Derecho en la misión de la Iglesia, BAC, 

Madrid 2006. 

Bibliografía complementaria:
BerZoSa, r., La relación Iglesia-Comunidad política a la luz de GS n. 76, 

Vitoria 1998. BuSSo, a. D., La Iglesia y la Comunidad política, Buenos Aires 
2000. DíaZ Moreno, J. M., Católicos en la vida pública. Hacia una nueva 
estructuración del Derecho Público eclesiástico, Madrid 1996. Prieto, v., 
Relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho canónico, Salamanca 
2005. Soler, C., Iglesia y Estado en el Vaticano II, Pamplona 2001.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá previa cita concertada con el alumno. 

PeDro alBerto SánCheZ
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EL MEMORIAL DEL SEÑOR

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S20A. 
CURSO: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Cré-
ditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Nuestro Señor, en la Última Cena, instituyó el sacrificio eucarístico de 

su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta 
su retorno, el sacrificio de la cruz y a confiar así a la Iglesia, el memorial 
de su muerte y resurrección. A la Iglesia le corresponde el mandato de 
establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los 
lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. 
De este modo, en el nuevo Misal, la norma de la oración de la Iglesia 
responde a la norma perenne de la fe. En consonancia con lo anterior, 
esta asignatura se centra en la explicación de la Eucaristía siguiendo las 
directrices de la Ordenación General del Misal Romano, del Secretariado 
de la Comisión Episcopal de Liturgia. La tarea es estudiar y conocer los 
diversos momentos de la celebración del Memorial del Señor con la fina-
lidad de comprender los gestos, signos y símbolos del misterio cristiano 
que se celebra para tener una mayor vivencia y participación comunitaria 
en la celebración de la Eucaristía.

Competencias generales y específicas:
1CG / 3CG / 4CG / 7CG / 12CG / 1CE / 2CE / 5 CE / 6CE / 7CE / 

9CE / 15CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer las diversas partes de la celebración del Memorial del 
Señor o Eucaristía y su significado teológico y litúrgico (1CG / 
3CG / 2CE / 6CE).

2RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para profundizar 
de forma enriquecedora sobre la celebración del misterio de la 
Eucaristía (4CG/ 5CE).

3RA.  Tener conciencia y sensibilidad celebrativa de la Eucaristía para 
animar al pueblo cristiano a participar activa y comunitariamente 
y así conseguir una mayor autenticidad en las celebraciones y 
llevar a los participantes a plasmar en la vida lo que celebran en 
la fe (12CG / 1CE / 7CE / 9CE / 15CE).
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Contenidos:
Introducción. I. Breve introducción teológica sobre la Eucaristía: 1. 

Fundamentos bíblicos. 2. Desarrollo histórico del dogma. 3. Reflexión 
sistemática. II. La Eucaristía en nuestro tiempo: 1. Los sacramentos: signos 
de encuentro con Cristo. 2. La celebración: acción de Cristo y del pueblo 
de Dios. 3. En la celebración de la Eucaristía: participación no ejercicios 
piadosos. 4. Ámbito, carácter pascual e influjo de la celebración eucarísti-
ca. 5. Tercera edición de la «Ordenación General del Misal Romano». III. 
Estructura de la Misa y significado de sus componentes: 1. Ritos iniciales y 
actitudes para celebrar. 2. Ritos de introducción. IV. Liturgia de la Palabra: 
1. Importancia de la Palabra de Dios. 2. Las lecturas: origen y desarrollo. 3. 
Conexión Palabra de Dios – celebración. 4. El «convenire in unum» y su sig-
nificado. V. Componentes de la Liturgia de la Palabra. VI. Liturgia Eucarística: 
1. Preparación y presentación de los dones. 2. La gran plegaria eucarística. 
VII. Ritos de comunión. VIII. Ritos de conclusión. Conclusión. Bibliografía.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta signatura 

comprenden:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario 

utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos 
y la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos conti-
núen el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal, 
de la investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada 
alumno realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema pre-
establecido. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se 
acompañará esta actividad con algún comentario de texto. La comunicación 
entre profesor y alumnos se complementará a través de las tutorías y con 
el uso telemático.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con 

las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la coopera-
ción de los alumnos facilitando un diálogo participativo.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos 

exámenes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y su exposición, que supondrá el 30% 
de la nota final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas 
anteriormente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas 
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en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación 
activa del alumno.

Bibliografía básica:
Comisión Episcopal de Liturgia, Ordenación General del Misal Romano 

(2002), Madrid 2005; Cándido Martín Estalayo, El Memorial del Señor (= 
Colección Biblioteca Teológica 1), Madrid 2009; José Aldazábal, Ordenación 
general del Misal Romano, Barcelona 20143; Concilio Vaticano II, Consti-
tución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia: AAS 56 (1964) 
97-138; Ángel García Ibáñez, La Eucaristía, don y misterio: tratado histórico-
teológico sobre el misterio de la eucaristía, Navarra 2019; Armand Puig, El 
sacramento de la Eucaristía. De la última cena de Jesús a la liturgia cristiana 
antigua, Salamanca 2021.

Bibliografía complementaria:
San Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium fidei, sobre la doctrina y culto 

de la Sagrada Eucaristía: AAS 57 (1965) 753-774; San Juan Pablo II, Carta 
Dominicae cenae, sobre el misterio y el culto de la Eucaristía: AAS 72 (1980) 
113-148; San Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies Domini, sobre la santifi-
cación del domingo: AAS 90 (1998) 713-766; San Juan Pablo II, Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia, sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia: AAS 
95 (2003) 433-475; Congregación para el culto divino y la disciplina de los 
sacramentos, Instrucción Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas 
que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía: 96 (2004) 
549-601; Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum 
caritatis, sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de 
la Iglesia: AAS 99 (2007) 105-180; San Juan Pablo II, Catecismo de la Igle-
sia Católica (nn. 1322-1419); Dionisio Borobio, Eucaristía, Madrid 2005²; 
Francisco Domingo Olivares, Entrar en la misa. Guía para comprender la 
Eucaristía, Madrid 2005; George Augustin-Kurt Koch, La liturgia como centro 
de la vida cristiana, Santander 2013; Gonzalo Aparicio Sánchez, Celebrar la 
Eucaristía «En espíritu y en verdad», Madrid 2004; Jaume Fontbona, La Cena 
del Señor, misterio de comunión, Barcelona 2007; Jean-Marie Lustiger, La 
misa, Madrid 2007; Joachin Jeremías, La Última Cena, Madrid 2003²; José 
Aldazábal, La Eucaristía, Barcelona 2007; José Antonio Abad, Diccionario de 
la Eucaristía. Para creer, celebrar, predicar y vivir este Misterio, Burgos 2005; 
José Antonio Sayés, El misterio Eucarístico, Madrid 2017; José Castellano, 
El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogia de la Iglesia, Barcelona 
2013; Lorenzo Trujillo Díaz – Francisco José López Sáez, Meditación sobre 
la Eucaristía, Salamanca 2008; Manuel Gestería, La Eucaristía, misterio de 
comunión, Salamanca 2006²; Xabier Basurko, Para comprender la Eucaristía, 
Estella (Navarra) 2005; Gerardo Soler Quintallá, El gozo de vivir y celebrar la 
Eucaristía de la Iglesia, Barcelona 2015; Juan José Silvestre, La Santa Misa. El 
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rito de la celebración eucarística, Madrid 2015; Juan Antonio Ruiz de Gope-
gui, Eucharistia. Verdad y camino de la Iglesia, Bilbao 2014; Walter Kasper, 
La liturgia de la Iglesia, Santander 2015; Joan María Canals, El misterio de la 
fe. Meditaciones sobre la Eucaristía, Vol. I, Madrid 2016.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia, 

previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

ESCRITOS DE SAN JUAN

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B07A. Curso: 
3º 4º 5º. Cuatrimestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo, 
Introducción General a la Sagrada Escritura.

Descripción breve / presentación: 
La teología de Juan supone una alternativa a la visión paulina o sinóp-

tica del misterio de Cristo. Las comunidades de la tradición joánica poseen 
su propia memoria que queda plasmada en el cuarto evangelio y las cartas. 
El curso afontará la composición de evangelio y cartas y el proceso de 
desarrollo de la composición del cuarto eavngelio. 

Competencias / Objetivos de aprendizaje: 
3CG / 4CG / 11CG 2CE / 4CE.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Familiarizarse a teológica de la comunidad joánica (3CG / 11CG). 
2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del corpus joánico, iden-

tificando las particularidades de la lectura hebrea (4CG / 4CE).
3RA.  Comprender la evolución de los conceptos teológicos centrales 

del evangelio (2CE). 

Contenidos: 
1. Introducción y terminología – 2. La comunidad en la que nace el 

evangelio – 3. Propuesta de génesis del evangelio – 4. El libro de los signos 
– 5. El relato de la pasión – 6. Añadidos posteriores – 7. Esbozo de teología 
joánica – 8. Las cartas de Juan.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio 
de clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en cla-
se con lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la 
bibliografía, se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, 
algunas de las cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición nece-
saria para superar el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su 
investigación a todo el grupo de forma individual y por medio de grupos 
de trabajo. 

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de 

las recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición y el trabajo 
escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
CharleS k. Barret, El Evangelio según San Juan. Una introducción con 

comentario y notas a partir del texto griego, Madrid 2003. rayMonD e. 
BroWn, El Evangelio de Juan, I-II, Madrid 1979. J. CABA., Teología joanea. 
Salvación ofrecida por Dios y acogida por el hombre (Estudios y ensajos 
103; BAC, Madrid 2007). Juan MateoS – JoSé Barreto, El Evangelio de Juan: 
análisis lingüístico y comentario exegético, Madrid 1979. JoSePh-oriol tuñí-
xavier alegre, Escritos joánicos y cartas católicas, Estella 1995. franCiS J. 
Moloney, El Evangelio de Juan, Estella 2005. Senen viDal, Evangelio y cartas 
de Juan : Génesis de los textos juánicos, Bilbao 2013. r. SChnaCkenBurg, El 
Evangelio de Juan: versión y comentario, I-IV, Madrid 1979. S. guiJarro, Los 
cuatro evangelios, Biblioteca de Estudios Bíblicos 124, Sígueme, Salamanca 
2010. 

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán
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HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S04A. Cur-
so: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: ninguno.

Descripción / Breve presentación:
Ofrecer una visión global de la Historia de la Iglesia desde la Ilustración, 

la caída del Antiguo Régimen y la evolución hasta el Concilio Vaticano II. 
Ver su consolidación, evolución, vicisitudes, surgimiento de instituciones, 
conflictos, figuras significativas.

En los siglos XIX y XX la Iglesia experimenta un nuevo modo de 
relacionarse con el mundo: con la caída del Antiguo Régimen, donde 
tenía un puesto privilegiado, conocerá la persecución, el repliegue sobre 
sí misma y el enfrentamiento y ruptura con las ideologías y políticas 
contemporáneas tales como el liberalismo, el socialismo, o los totalitaris-
mos. Más tarde promoverá el decidido empeño de tender puentes con 
la sociedad y la cultura de nuestros días. Una voluntad de acercamiento 
que tiene su expresión más solemne en el aggiornamento propugnado 
por el concilio Vaticano II.

Competencias generales y específicas a desarrollar:
1CG / 3CG / 7 CG / 10 CG.
1CE / 3CE / 5 CE / 9 CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Partiendo de las competencias indicadas, se aspira a que los estudiantes 

logren, a través de las nuevas orientaciones metodológicas, los siguientes 
resultados:

1RA:  Conocer el desarrollo de la historia de la Iglesia contemporánea, 
en contacto con las fuentes doctrinas y jurídicas, comprendiendo 
los condicionamientos que determinaron la relación de los Papas 
y del magisterio pontificio con la sociedad y la cultura contempo-
ránea. Se trata de profundizar en una etapa muy convulsa, en la 
que se han producido cambios profundos en la recíproca relación 
de la Iglesia con la sociedad.

2RA:  La comprensión histórica debe ayudar a contextualizar los acon-
tecimientos, comprendiendo la vida de la Iglesia y aprendiendo 
a amarla, aún en medio de las dificultades pasadas o presentes. 

3RA:  Adquirir una sana mentalidad histórica, que permita distinguir lo 
esencial de ofrecer una visión global de la Historia de la Iglesia 
desde la Ilustración, la caída del Antiguo Régimen hasta el con-
cilio Vaticano II.
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Contenidos:
1. La Ilustración y la Revolución Francesa; 2. La Iglesia y el Régimen 

Liberal. 3. La Iglesia y el Liberalismo. Final del poder de la Iglesia. Reaccio-
nes católicas contra el liberalismo: Gregorio XVI y Pío IX; Los movimientos 
independentistas. La cuestión Romana; 4. El Syllabus de Pío IX. 5. EL Con-
cilio Vaticano I: Infalibilidad y Primado; 6. El Modernismo; 7. La Iglesia y 
la Cuestión Social; 8 La Iglesia y los totalitarismos. 9. El Concilio Vaticano 
II y el postconcilio.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros. El 

profesor explicará los temas en las clases magistrales procurando evidenciar, 
a través de los hechos históricos, la evolución de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en sus relaciones con la sociedad. Se acompañará esta actividad con 
comentarios de textos, y con la participación de los alumnos (taller grupal).

Evaluación:
El alumno deberá estar presente y participar activamente en el de-

sarrollo del curso (10%), entregará un comentario de texto de la época, 
siguiendo las normas establecidas en clase (20%) y elegirá un trabajo de 
los que presente el profesor en clase (20%). Se visionará una película de 
cine de la época y cada alumno deberá comentar un aspecto (10%). El 
examen contará un 30%. Para hacer la suma total es necesario aprobar 
dicho examen. En la convocatoria extraordinaria se contará con la nota de 
lo ya realizado por el alumno. 

Bibliografía básica:
k. BihlMeyer - h. tueChle, Storia de la Chiesa. IV, Brescia 2007; l. hert-

ling, Historia de la Iglesia, Barcelona 19683; h. JeDin, Ed., Manual de Historia 
de la Iglesia, VI-IX, Barcelona 1978; J.M. laBoa, Historia de la Iglesia. Desde 
los orígenes del cristianismo hasta nuestros días, Madrid 2012; J. lortZ, His-
toria de la Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento. II, Madrid 
2008; B. llorCa - r. garCía-villoSlaDa – J.M. laBoa, Ed., Historia de la Iglesia 
en España, IV (BAC 411) Madrid 1997. V (BAC 598), Madrid 2000; G. Mar-
tina, La Iglesia de Lutero a nuestros días. III: Época del liberalismo. IV: Época 
del totalitarismo, Madrid, Ed. Cristiandad 1974 [Storia della chiesa da Lutero 
ai giorni nostri, Brescia III 19959; IV 19957; Histórica da Igleja de Lutero a 
nossos dias. III-IV, Sâo Paulo, Loyola 1997]; f. Martín hernánDeZ, La Iglesia 
en la Historia, II, Madrid 2008.

Bibliografía complementaria:
v. CárCel ortí, Historia de la Iglesia en la España contemporánea (ss. XIX-

XX), Madrid 2002; i. gonZáleZ MarCoS, OSA, «Un siglo de legislación sobre la 
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Vida Consagrada. De León XIII a Pablo VI (1878-1978)»: Revista Agustinia-
na 169(2015)7-74; ÍD., «Las Jornadas Mundiales de la Vida Consagrada», en 
XVII Jornadas Agustinianas, Madrid 2015, 215-274; íD., «Presentación» en 
Concilio Vaticano II. 40 años después. IX Jornadas Agustinianas, Madrid 2006; 
l. PaStor, Historia de los Papas, XXX-XXXIX, Barcelona 1949-1961; n. Del re, 
Mondo Vaticano. Passato e presente, Città del Vaticano 1995; g. reDonDo, La 
Iglesia en la Edad Contemporánea (= Biblioteca Palabra 39), Madrid 19892; J.-i. 
Saranyana, ed., Cien años de Pontificado Romano. De León XIII a Juan Pablo 
II, Pamplona 1997; k. SChatZ, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali 
[Colanna Economica EDB], Frascati 2012; n.P. tanner, I Concili della Chiesa. 
Per una storia d´Occidente Chiesa e Società. Percorsi e occasioni, Milano 2007.

iSaaC gonZáleZ MarCoS

HOMILÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P116. Curso: 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura de Homilética pretende concienciar y ofrecer los instru-

mentos básicos a todos los bautizados y de modo especial a los que se 
sienten llamados al presbiterado para que puedan desarrollar su misión de 
evangelizadores por medio de la predicación y la palabra, la liturgia, la ca-
tequesis, los sacramentos y el testimonio de vida, siendo fieles a Jesucristo, 
al Evangelio, a la Iglesia, al hombre y a la cultura actual; y, en nuestro caso, 
a la inspiración agustiniana que anima nuestro Centro, carácter propio del 
mismo y nuestra vida. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 4CG / 6CG / 7CG / 8CG / 10CG / 12CG.
4CE / 5CE / 6CE / 7CE / 9CE / 10CE / 15CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la Asignatura y las actividades formativas se 

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Organizar las actividades y planificar el trabajo de todas las acti-

vidades individuales y grupales (1CG).
2RA.  Analizar objetiva y críticamente un texto, una homilía, un discurso, 

una liturgia o una catequesis y al mismo tiempo ser sintéticos en 
su exposición (2CG; 4CG).
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3RA. Expresar(se) con claridad y precisión en una Homilía (4CG; 6CE).
4RA. Trabajar en equipo, compartir las nuevas tecnologías (6CG; 8CG).
5RA.  Adaptarse a nuevas situaciones y mejorar los niveles de comuni-

cación (10CG).
6RA.  Conocer y utilizar con precisión la Sagrada Escritura, los SS. 

Padres, de forma especial Agustín de Hipona, la Teología, el 
Magisterio, sobre todo la Doctrina Social de la Iglesia como base 
principal de la catequesis y evangelización (4CE; 5CE; 10CE, 
14CE; 15CE).

7RA.  Manifestar conciencia de que necesitamos ser sensibles en la 
liturgia de la Iglesia, mostrar interés por la actualidad y renovación 
(7CE; 9CE).

8RA.  Entender la misión como compromiso de servicio a la sociedad 
(10CE).

Contenidos:
I. LA RENOVACIÓN DE LA PREDICACIÓN: 1. Tendencias recientes; 

2. El contexto sociocultural 3. Factores constituyentes del acto de predi-
car; 4. Nombre y concepto de Homilética; 5. Historia de la Homilética; 
6. Apartados principales de la Homilética. II. CONSIGNAS DE LA ORDEN 
AGUSTINIANA Y DE LA IGLESIA EN TORNO A LA PREDICACIÓN Y 
CATEQUESIS: 1. El modelo Agustiniano; 2 La primera catequesis a los no 
cristianos (De catechizandis rudibus); 3. Características de la catequesis: 
salvífica, agapológica, cristocéntrica, eclesiocéntrica; 4. Constituciones 2008. 
III. ANUNCIANDO LA PALABRA DE DIOS: 1. Recomendación bibliográfica 
de textos magisteriales desde León XIII a la Pontificia Comisión Bíblica; 2. 
Textos importantes del Concilio Vaticano II; 3. Algunos textos pontificios; 
4. Labor del exegeta; 5. Objeto, Modo, Transmisión y Finalidad de la Re-
velación; 6. Breves signos históricos sobre la Introducción a la Biblia; 7. 
Nombre y número de los libros bíblicos; 8. Las traducciones de la Biblia; 9. 
Método Agustiniano de presentar la Biblia; 10. Relación Antiguo y Nuevo 
Testamento; 11. Criterios de lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
IV. ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS. CONTENIDO DE LA PREDICA-
CIÓN. EL TEXTO BÍBLICO: 1. Código de Derecho y el Concilio Vaticano II; 
2. Lectura del texto 3. Exégesis; 4. Papel de la transmisión; 5. Posibilidades 
de interpretación; 6. La Meditación. V. ESCUCHAR A LA COMUNIDAD. 
LOS OYENTES: 1. La importancia de los oyentes; 2. Público religioso y 
comunidad; 3. La influencia del lugar donde se vive; 4. Diálogo en la vida 
pastoral; 5. El diálogo con los colaboradores; 6. Cuestiones específicas de 
la Edad. VI. LOS LIBROS LITÚRGICOS: 1. Introducción; 2. Clasificación; 3. 
Conocimiento de los libros litúrgicos actuales 4. Conservación y uso de los 
libros litúrgicos. VII. EL PREDICADOR: 1. ¿Quién predica la palabra? 2. La 
persona del predicador 3. Exigencias del predicador; 4. Condiciones esencia-
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les del predicador; 5. Dimensiones de la formación homilética; 6. Actitudes 
que favorecen la comunicación; 7. Las edades del predicador; 8. La predi-
cación de los laicos. VIII. LA FINALIDAD: 1. Formulación de un objetivo de 
la predicación; 2. Aclaración de la intención de la predicación; 3. Objetivos 
secundarios; 4. Formulación de problemas de los oyentes. IX. LAS AYUDAS 
PARA LA PREDICACIÓN: 1. Ventajas y privilegios; 2. Funciones; 3. Método 
de utilización de materiales; 4. Publicaciones. X. LOS SIGNOS LITÚRGICOS: 
1. Antropología religiosa; 2. Dios actúa por medio de signos; 3. La liturgia 
es esencialmente simbólica; 4. Signos eficaces; 5. La variedad de los signos 
en la liturgia; 6. Las consignas de la nueva liturgia; 7. Algunas sugerencias 
pastorales. XI. EL LENGUAJE: 1. Niveles del lenguaje; 2. El lenguaje de la 
predicación como problema fonético-acústico. XII. EL GUIÓN: 1. ¿Partir del 
texto o de la vida?; 2. La homilía escrita; 3. Preparación de un esquema de 
predicación; 4. La homilía con ordenador; 5. Normas para la Predicación; 
6. Proceso semanal de la predicación; 7. El proceso creativo. XIII. TIPOS DE 
PREDICACIÓN: 1. La homilía; 2. La predicación temática. XIV. LA HOMILÍA: 
1. Las formas del ministerio de la Palabra; 2. Propiedades de la homilía; 3. 
Funciones de la homilía; 4. Formas peculiares de homilía; 5. Realización 
de la homilía; 6. La predicación breve. XVI. DE LA CÁTEDRA DE LOS NO 
CREYENTES al diálogo en el atrio de los gentiles. 1. Evangelizar hoy en una 
sociedad multicultural, multireligiosa y multiétnica. 2. El diálogo fe-cultura y 
la cátedra de los no creyentes. 3. El «atrio de los gentiles», según Benedicto 
XVI. 4. El nuevo «buscar a Dios» (quaerere Deum). 5. María, estrella de la 
nueva evangelización. 6. Decálogo para el catequista de hoy. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura será desarrollada con las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
El profesor expondrá en orden a conseguir los objetivos el temario 

propuesto. Los alumnos participarán tanto de las clases teóricas, como de 
las prácticas. En éstas tendrán que exponer el resumen de un capítulo de un 
libro, el análisis de un sermón clásico o moderno, el análisis de una homilía 
escuchada o visionada por la televisión, la valoración de algunos aspectos 
de las homilías de los compañeros y la evaluación general del curso. El ca-
lendario de la asignatura se llevará alternando clases teóricas del profesor 
y exposiciones de los alumnos. Contará la asignatura con el interCTSA y 
nuevas tecnologías con las que los alumnos podrán encontrar datos, textos, 
enlaces de recursos, medios para auto-aprendizaje, etc.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
El alumno deberá estudiar personalmente el contenido de la asignatura 

y elaborar las actividades que le correspondan.
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Evaluación:
La nota final será el resultado obtenido de la participación de los alum-

nos en clase y su evaluación general de la asignatura (20%), el análisis de 
un sermón (20%), el resumen de un libro o parte y su exposición en clase 
(30%) y una homilía realizada ante sus compañeros y valorada por ellos 
mismos (30%).

Bibliografía básica:
antonio aranDa, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Ma-

drid 2012; franCeSCa aZZaro, L´evangelizzazione. Storia e prospettive, roMa 
2010; niCola Di BianCo, Educarsi alla nuova evangelizzazione, Torino 2011; 
BeneDiCto xvi, Mensaje, Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización [XLVII JMCS), 12 mayo 2013; íD., Motu 
Propio Fides per doctrinam, Roma 16 de enero 2013; íD., Encuentros Cle-
ro: Párrocos de Roma, 11 mar. 2011; íD., Homilía S. Familia, Barcelona, 7 
nov. 2010; íD., Ex. Apos. Verbum Domini, 30 sep. 2010; íD., Motu Propio 
Ubicumque et Semper, 21 sep. 2010; íD., Clausura Ano Sacerdotal, 10 jun 
2010; íD., Audiencia El ministerio ordenado, 14 abr. 2010; íD., Clero de 
Roma «Lectio divina», 18 feb. 2010; íD., Sacerdotes de Roma, 26 feb. 2009; 
íD., Encuentro con el mundo de la cultura. Collège des Bernardins, Paris, 12 
sep 2008; íD., Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 ago. 2008; Sacramentum 
Caritatis, 22 feb. 2007; raúl BerZoSa, Dios no es mudo, ni peligroso, ni un 
espejismo, Bilbao 2013; riCarDo BláZqueZ PéreZ, Del Vaticano II a la nueva 
evangelización, Santander 2013; franCiSCo Javier Calvo guinDa, Homilética 
(Sapientia Fidei, 29), Madrid 2003; CongregaCión Para la evangeliZaCión De 
loS PueBloS, Guía para los catequistas, Ciudad del Vaticano 1993; ClauDio 
Dalla CoSta, ¿Habéis terminado de echarnos el sermón? Reflexiones laicales 
sobre las homilías, Madrid 2014; franCiSCo, Ex. Apos. Evangelium Gaudium, 
24 noviembre 2013; Encuentro con los seminaristas, novicios y novicias, 6 
julio 2013; Acogida Jóvenes, Copacabana, 25 julio 2013; Apertura Capítulo 
General, 28 agosto 2013; Discurso, A los participantes del Congreso Nacional 
de Catequesis, 27 septiembre 2013; Homilía, Jornada para los catequistas, 29 
septiembre 2013; Discurso al Clero, personas de vida consagrada y miembros 
de consejos pastorales, Catedral de San Rugino, Asís, 4 oct. 2013; Diálogo 
con los estudiantes de los Colegios Pontificios y Residencias Sacerdotales de 
Roma, Aula Pablo VI, 12 mayo 2014; iSaaC gonZáleZ MarCoS, Gritos del 
corazón. Notas de Pastoral Universitaria (Palabra y vida 22), Madrid 2002; 
íD., Haced lo que ellos dicen. Imperativos evangélicos de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI a los jóvenes del mundo, en viCente DoMingo Canet vayà, 
ed., Encuentros de Fe. Horizontes de Nueva Evangelización. XIV Jornadas 
Agustinianas. Colegio San Agustín. Madrid 12-13 de marzo de 2011, Madrid 
2011, 73-169; íD., Haced lo que dicen. Itinerario espiritual para los jóvenes 
del tercer milenio [Palabra y Vida 27], Madrid 2012; rino fiSiChella, La nuova 
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evangelizzazione. Una sfida per uscire dall´indiferenza; Milano 2011; SaMuele 
gioMBi, «Riforma della Chiesa e riforma della predicazione: la precettistica 
sul predicare nel XX secolo», Franciscan Studies 71 (2013) 89-112; faBriCe 
haDJaDJ, Comment parler de Dieu aujourd´hui, Ed. Salvator, 2013; Carlo 
Maria Martini, El presbítero como comunicador, Madrid 1998; Juan PaBlo 
ii, Ex. Apos. Catechesi Tradendae, 16 oct. 1979; CarloS oSoro Sierra, Pasión 
por evangelizar, Madrid 2014; PaBlo vi, Ex. Apos. Evangelii nuntiandi, 8 dic. 
1975; Pino Pellegrino, La tienda del alma. Cuentos con sprint, para catequistas 
avanzados, sacerdotes con iniciativa y padres comprometidos, Madrid 2014; 
raMiro Pellitero, Laicos en la nueva evangelización, Madrid 2013; Juan Martín 
velaSCo, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid 20093; PontifiCia 
CoMiSión BíBliCa, Biblia y moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, 
11 may. 2008; Santo toMáS De villanueva, Conciones, I-IX. [BAC Maior 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 110, 113], Madrid 2010, 2012, 2011, 2012, 
2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014; SantoS SaBugal, La nuova Catechesi. 
Complemento della nuova evangelizzazione, Città del Vaticano 2008; Pau-
lino SaheliCeS, Obispo para vosotros. Cristiano con vosotros, Madrid 2006; 
f. SeBaStián, Evangelizar, Madrid 2010; gonZalo teJerina ariaS, «El hombre 
vive de la fe. El fundamento fiducial de la existencia según San Agustín», en 
Miguel ángel álvareZ MiñaMBreS, ed., «Creo… creemos… la fe, puerta siempre 
abierta…». XVI Jornadas Agustinianas, Madrid 2013, 63-89 [Cf. también los 
artículos de María Inmaculada Rodríguez Torné; Luis González-Carvajal 
Santabárbara, Carles Such Hernández, María Ángeles López Romero, Martín 
Gelabert Ballester y Luis Alberto Gonzalo Díez].

Bibliografía complementaria:
florentino alonSo alonSo, «La exégesis bíblica al servicio de la predi-

cación»: Studium Legionense 50(2009)63-72; rafael De anDréS, Los verbos 
del Verbo. Conjugar la vida a ritmo de Jesús, Madrid 2007; viCente Borragán 
Mata, Seducidos por la Palabra, Madrid 2000; antonio CañiZareS llovera, 
«Lo principal de la catequesis es enseñar a orar el Padrenuestro»: Actuali-
dad Catequética 221/222 (2009)117-119; Juan CarloS CarvaJal BlanCo, «El 
acto catequético, acción de la Iglesia al servicio de la Palabra y de la fe»: 
Teología y Catequesis 112 (2009) 65-104; CateChiSMuS eCCleSiae CatholiCae, 
Città del Vaticano, 1997: trad. esp., Bilbao 1999; feliPe fernánDeZ raMoS, El 
lenguaje de los milagros, Salamanca 2008; félix herrero SalgaDo, La oratoria 
sagrada en los siglos XVI y XVII. Predicadores agustinos y carmelitas, Madrid 
2004; Juan PaBlo ii, Ex. Apos. Ecclesia in America, 22 ene. 1999; iD., Ecclesia 
in Europa, 28 jun. 2003; MarCoS oliana MagaZ, «El credo del relativismo 
laicista. Carta abierta a uno de sus jóvenes representantes»: Religión y Cul-
tura 235(2005)1025-1035; PontifiCia CoMiSión BíBliCa, El pueblo judío y sus 
Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, 24 de may. 2001; Walter kaSPer, 
«Volver al primer anuncio»: Actualidad Catequética 223 (2009) 27-44; JoSehP 
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ratZinger, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le Religioni del mondo, 
Siena 20052; herMinio De la reD, Santo Tomás de Villanueva: Testigo y pre-
dicador cordial para nuestro tiempo, en iSaaC gonZáleZ MarCoS, ed., Santo 
Tomás de Villanueva. 450 Aniversario de su muerte. VIII Jornadas Agustinianas, 
Madrid 2005, 323-363; reviSta religión y Cultura 249-250 (2009) 293-677 
(artículos de Herminio de la Red Vega, José Silvio Botero Giraldo, Isaac Es-
tévez Sánchez, Rafael de la Torre Vargas, Santiago Sierra Rubio, Luis Marín 
de San Martín, Pedro Langa Aguilar; Hipólito Martínez, Luis Nos Muro, San-
tiago Manuel Insunza Seco y Aldo Marcelo Cáceres Roldán); antonio María 
rouCo varela, Anunciar a Dios en la sociedad española contemporánea. La 
esperanza de nuestra cultura tiene nombre: vida humana. La dimensión moral 
de la crisis económica a la luz de la reflexión teológica de «Caritas in veritate», 
Madrid 2010; SantoS SaBugal, Credo, la fe de la Iglesia, Madrid 20092; iD., 
La nueva Evangelización, Madrid 2006; SínoDo De loS oBiSPoS. xii aSaMBlea 
general orDinaria, Instrumentum Laboris, La Palabra de Dios en la vida y 
misión de la Iglesia, 11 may. 2008; iD., liSta final De ProPueStaS, 25 oct. 2008.

Webgrafía:
antonio aranDa, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Ma-

drid 2012. http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=f
rontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fa
lse. JoSé ferraZ, Homilética. A arte de preparar e pregar sermôens, [acce-
so: 20.05.2013]. http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm. 
ronalDo goMeS Da Silva, Curso básico e prático de homilética. Manual do 
pregador [acceso 20.05.2013] http://www.etcap.com.br/livros/081802_
Curso%20basico%20e%20pratico%20de%20Homiletica.pdf. JoSePh ra-
tZinger, La nueva Evangelización, Conferencia pronunciada el Congreso de 
catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.2000 [20.05.2013], http://
www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm. JoSé luiS reStán, La transmi-
sión de la fe en el magisterio de Benedicto XVI [20.05.2013], httP://WWW.
alMuDi.org/iniCio/taBiD/36/Ctl/Detail/MiD/386/aiD/530/Default.aSPx. oCtavio 
ruiZ arenaS, Arzobispo, ¿Dónde está la novedad de la nueva evangelización? 
Sábado 8 sep. 2012 [acceso 20.05.2013] http://rsanzcarrera.wordpress.
com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/. Juan 
De DioS larrú, La familia y la trasmisión de la fe [20.05.2013], http://archi-
madrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia%20y%20transmision%20fe/
familia_y_trx_fe_Larru.pdf.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Jueves y viernes, de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondiente. 

Siempre se atenderá bajo previa petición por el alumno.

iSaaC gonZáleZ MarCoS

http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm
http://www.etcap.com.br/livros/081802_Curso basico e pratico de Homiletica.pdf
http://www.etcap.com.br/livros/081802_Curso basico e pratico de Homiletica.pdf
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http://www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm
http://www.almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/Detail/mid/386/aid/530/Default.aspx
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http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia y transmision fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf
http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia y transmision fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf
http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia y transmision fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf
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IGLESIAS ORIENTALES

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S21A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ETCS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Iglesia de Cristo es polifónica, como lo es la misma fe. Así, la comu-

nión se vive y se expresa en la riqueza de la diversidad, fruto de diferentes 
realidades que deben ser respetadas, asumidas y valoradas. La Iglesia latina 
y las diferentes Iglesias Orientales son la manifestación de la riqueza eclesial 
y, al mismo tiempo, invitación a profundizar en el conocimiento mutuo y 
en el desarrollo de un inmenso caudal de posibilidades. Para abordar la 
materia, es necesario plantear una breve descripción de la Iglesia de Cristo 
en el Imperio Romano, con especial atención a la unidad y diversidad de 
las comunidades cristianas de su parte oriental. A continuación, estudiare-
mos detalladamente las tradiciones de las Iglesias orientales, no solo en su 
vertiente católica sino también en la no católica, en los siguientes aspectos: 
historia, organización, teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana. Estos 
aspectos mostrarán la rica pluralidad de la única Iglesia de Cristo, aquellos 
elementos que han provocado la ruptura y la manifestación de la variedad 
dentro de la unidad. La asignatura queda dentro de la materia de la Ecle-
siología y los Sacramentos de Iniciación Cristiana sobre los fundamentos 
de la Cristología, la Liturgia, el Memorial del Señor, el Ecumenismo, y los 
sacramentos del Orden y Ministerios.

Competencias generales y específicas:
1CG / 4CG / 9CG / 12CG/ 1CE / 3CE / 11CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis para discernir lo 

esencial (1CG).
2RA.  Exponer con claridad y precisión los contenidos de la materia 

(4CG).
3RA.  Conocer y valorar la diversidad en la Iglesia, especialmente en las 

tradiciones de las Iglesias orientales (9CG / 12CG / 3CE).
4RA.  Profundizar en el misterio de la Iglesia, resaltando sus rasgos 

esenciales y las diversas manifestaciones en lo que se ha denomi-
nado «Oriente cristiano», con atención a su historia, organización, 
teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana, que son los pilares 
fundamentales para su comprensión y superar una concepción 
latina y occidental de la realidad eclesial (1CE / 11CE).
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Contenidos:
Introducción: La Iglesia y la división del Imperio Romano; Cuestiones 

preliminares y de nomenclatura; Los primeros Concilios y las Iglesias Orien-
tales. 1. La Tradición Alejandrina: la Iglesia copta, la Iglesia etíope y sus 
correspondientes católicas. 2. La Tradición Antioquena: 2.1. La Tradición 
siro-occidental: Iglesia siro-jacobita, Iglesia siro-católica, Iglesia siro-malankar, 
Iglesia maronita; 2.2. La Tradición siro-oriental: Iglesia asiria o nestoriana, 
Iglesia caldea, Iglesia siro-malabar. 3. La Tradición bizantina: Iglesia ortodoxa, 
la autocefalía, Iglesias católicas de tradición bizantina: ucraniana, rutena, 
rumana, melquita. 4. La Tradición armenia: Iglesia armenia, apostólica o 
gregoriana, Iglesia armenia católica. Conclusión. Bibliografía.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario 

utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos y 
la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos continúen 
el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal, de la 
investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada alumno 
realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema preestableci-
do. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se acompañará 
esta actividad con algún comentario de texto.

La comunicación entre profesor y alumnos se complementará a través 
de las tutorías y con el uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con 

las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la coopera-
ción de los alumnos facilitando un diálogo participativo.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos exá-

menes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se eva-
luará el trabajo de investigación y exposición que supondrá el 30% de la nota 
final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas anteriormente. 
La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada prueba. 
El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación activa del alumno.

Bibliografía básica:
Concilio Vaticano II, Decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias 

orientales católicas: AAS 57 (1965) 70-89; Decreto Unitatis Redintegratio, 



154 Centro teológiCo San aguStín

sobre el Ecumenismo: AAS 57 (1965) 90-111; San Juan Pablo II, Carta 
Apostólica Orientale lumen, con ocasión del centenario de la Orientalium 
dignitas del Papa León XIII: AAS 87 (1995) 745-774; Luis Marín de San 
Martín, Las Iglesias Orientales, Madrid 2011; Enrique Somavilla Rodríguez, 
La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria:
Conferencia Episcopal Española, Las Iglesias ortodoxas y orientales en 

España. Presencia y características, Madrid 2021; LXXXVI Asamblea Plenaria 
de la CEE, Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones, Madrid 
2006; José Manuel Fernández Rodríguez, Las Iglesias Orientales Católicas, 
Madrid 2017; Adolfo González Montes, Las Iglesias Orientales, Madrid 2000; 
Luis Glinka, Iglesias orientales católicas. Comunión de fe y variedad de tradi-
ciones, Buenos Aires 2007; Víctor Codina, Los caminos del Oriente cristiano: 
iniciación a la teología oriental, Santander 1998; Giorgio Fedalto, Le Chiese 
d’Oriente, 3 vols., Milano 2010-2012; Carlos de Francisco Vega, Las Iglesia 
orientales católicas, Madrid 1997; Juan Nadal Canellas, Las Iglesias apostóli-
cas de Oriente. Historia y características, Madrid 2000; Ronald G. Roberson, 
The Eastern Christian Churches. A brief survey, Roma 20057; Ángel Santos 
Hernández, Iglesias orientales separadas, Valencia 1978; Tomás Spidlik, La 
spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, Cinisello Balsamo 1995; 
Ana Yetano Laguna, Las iglesias cristianas ortodoxas en la Europa oriental (s. 
XIX y XX), Vol. II, Madrid 1996; Manuel Nin i Güell, Las liturgias orientales, 
Barcelona 2009; Timothy Ware, The Orthodox Church: An Introduction to 
Eastern Christianity, Oxford 2015; AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias 
Orientales, Madrid 20152.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia, 

previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

LITURGIA ESPECIAL

Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S18A. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Materia: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
 La asignatura acerca a los alumnos a la celebración de la Iglesia por 

medio de los libros litúrgicos, donde aparecen recogidos el sentido teológi-
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co, espiritual y pastoral, así como su desarrollo ritual concreto. El curso se 
detiene, además, en los dos aspectos relacionados con la santificación del 
tiempo, a saber: el año litúrgico y la Liturgia de las horas. Por último, se 
establece el vínculo y las diferencias existentes entre la liturgia y la piedad 
popular.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 11CG.
1CE / 2CE / 7CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Según las competencias de la asignatura y las actividades formativas se 

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Establecer un vínculo estrecho entre los fundamentos teológicos 

de la liturgia y su expresión concreta en celebraciones rituales de 
carácter sacramental (símbolos, espacios, tiempos). 2CG /3CG / 
4CG / 1CE / 2CE.

2RA.  Capacidad para poder vincular la fe que se celebra sacramental-
mente en el marco de la Iglesia gracias a sus libros litúrgicos con 
el testimonio de una vida. 3CG / 4CG / 1CE / 7CE.

3RA.  Introducir al alumno en los aspectos históricos y teológicos del 
Año Litúrgico y la Liturgia de las Horas. 3CG / 4CG / 11CG / 
2CE / 7CE.

4RA.  Valorar adecuadamente la expresión popular de la fe, establecien-
do su nexo y sus diferencias con la celebración litúrgica. 3CG / 
4CG / 1CE / 7CE.

Contenidos: 
1. INTRODUCCIÓN: Ciencia, metodología y bibliografía. Fundamen-

tación teológica de la Liturgia de la Iglesia. 2. ¿CÓMO CELEBRAR? LOS 
LIBROS LITÚRGICOS: ¿Qué es un libro litúrgico? Tipología de los rituales 
de los sacramentos y los sacramentales. La Eucaristía y su culto. 4. LA LI-
TURGIA DE LAS HORAS: Historia y teología de la Liturgia de las horas. Las 
Horas de la celebración cristiana (IGLH, cap. II). Elementos de la Liturgia 
de las horas (IGLH, cap. III). 4. EL DOMINGO Y EL AÑO LITÚRGICO: For-
mación y teología del año litúrgico. El Domingo cristiano. El ciclo Pascual: 
Cuaresma, Triduo y Cincuentena. El ciclo de la Manifestación: Adviento y 
Navidad-Epifanía. El Tiempo Ordinario. Solemnidades y fiestas del Señor. 
La memoria de la Virgen María y de los santos. El Calendario litúrgico. 5. 
LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA: Indicaciones del Magisterio de la 
Iglesia. Reflexión teológica y pastoral: el Directorio sobre la piedad popular 
y la liturgia. Influjos y relaciones entre la liturgia y la piedad popular.



156 Centro teológiCo San aguStín

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Presentación, por parte del profesor, de los diferentes temas propues-

tos y aprendizaje autónomo del alumno por medio de la lectura guiada de 
diversos documentos fundamentales. 

Evaluación: 
Examen final y breves trabajos sobre las lecturas propuestas.

Bibliografía básica: 
lóPeZ Martín, J., La Liturgia de la Iglesia. Teología, historia, espiritualidad 

y pastoral (Sapientia Fidei 20; Madrid 1994); CaStellano, J., El año litúrgico. 
Celebración de Cristo y mistagogía de la Iglesia (Biblioteca Litúrgica 1; Bar-
celona 1994); CaStellano, J., Liturgia de las Horas: teología y espiritualidad 
(Biblioteca Litúrgica 19; Barcelona 2003); CongregaCión Para el Culto Divi-
no y la DiSCiPlina De loS SaCraMentoS, Directorio sobre la piedad popular y 
la liturgia. Principios y orientaciones (BAC Documentos 24; Madrid 2002).

Bibliografía complementaria: 
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria al inicio del 

curso. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, a 5ª hora en el despacho correspondiente, previa pe-
tición del alumno.

JoSé M. roDrígueZ Morano

MARIOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios Cristiano. Código: S10A. Curso: 
4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Partiendo del puesto que la mariología ocupa dentro del cor pus teo-

lógico, y después de ofrecer una amplia visión histórica del tratado, se 
desarrollan en el curso el conjunto de verdades referidas a la Inmaculada 
siempre Virgen María, Madre de Dios, asunta a los cielos. Desde los princi-
pios mariológicos fundamentales examinaremos las distintas corrientes a que 
dan lugar, destacando la cris tológica y la eclesiológica como las principales 
que estuvieron pre sentes en el Concilio Vaticano II. La asignatura concluye 
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con una aproximación a la visión que otras teologías e iglesias tienen de 
Ma ría de Nazaret.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 7CG.
1CE / 2CE / 4CE / 6 CE / 14 CE /.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA  Ejercicio de reflexión de carácter específicamente teológico para 

aprender a distinguir lo esencial de lo coyuntural y adquirir una 
visión del conjunto mariológico eon el contexto más amplio del 
misterio cristiano. (3CG / 2CE / 4CE).

2RA  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 
(4GC / 6CE).

3RA  Dominio de las fuentes, tanto primarias como secundarias, respe-
tando criterios de selección de las mismas: depuración y claridad 
de tópicos. Adquirir conceptos genuinos (7CG / 11CG / 1CE / 
14CE).

Contenidos: 
INTRODUCCIÓN. 1. El estudio de la Mariología. 2. La Mariología 

en el curriculum teológico. 2.1. María, en el misterio de la salva ción. 2.2. 
Enriquecimiento teológico. 2.3. Presencia de María en la Iglesia. 2.4. La 
Teología estaría incompleta. 2.5. María, la madre. I: LA MARIOLOGÍA. 1. 
¿Qué es la Mariología? 1.1. La Mariología y la historia de la teología. 1.2. 
Objeto propio de la Mariología. 2. La mariología del Concilio Vaticano II. 
II: EL A.T. Y LA MARIOLOGÍA. 1. María en el A.T. 1.1. Gen. 3, 15. 1.2. Is. 
7, 14. 1.3. Mi. 5, 2-3. III: EL N.T. Y LA MARIOLOGÍA. 1. Lucas y Mateo. 
1.1. Los evangelios de la infancia: género literario. 1.2. La narración de 
la anunciación: Lc 1, 26-38. 1.3. La aparición a José: Mt 1, 18-28. 2. Los 
escritos joánicos. 2.1. Las bodas de Caná: Jn 2, 1-11. 2.2. María junto a 
la cruz: Jn 19,25. 2.3. Visión de la mujer: Ap 12. 2.4. El prólogo de Juan: 
Jn 1,13. 3. Los hermanos de Jesús. 3.1. El evangelio de Marcos. 3.2. Gál 
4,4. IV: LOS DOGMAS MARIANOS. 1. La Maternidad divina. 1.1. La Es-
critura. 1.2. La Tradición. 1.3. Nestorio. 1.4. Concilio de Efeso (431). 2. La 
Inmaculada Concepción. 2.1. Definición: Pío IX (1854). 2.2. La Escritura. 
2.3. La Tradición. 2.4. Progresos de la fe. 3. La Asunción. 3.1. Definición: 
Pío XII (1950). 3.2. La Escritura. 3.3. La Tradición. 4. La Virginidad. 4.1. La 
Escritura. 4.2. Testimonios de la Tradición. 4.3. Algunos autores contem-
poráneos. V. OTRAS MARIOLOGIAS. 1. Desde la teología protestante. 
2. Desde la Teología de la Liberación. 3. Desde la teología oriental. VI. 
MARÍA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales, 
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal y 
hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula.

Resultado del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, 
y enmarcadas en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos 
breves exposiciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos.

La comunicación entre profesor y alumnos se complementará con el 
uso telemático.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno:
Debidamente enmarcada en la cristología y en la eclesiología, esta 

asignatura exige del alumno una profunda reflexión personal y el esfuerzo 
del estudio serio encaminado al descubrimiento y comprensión de la estre-
chísima relación con el resto de los dogmas de la Iglesia.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los trabajos 
de investigación realizados y la participación en los diálogos y críticas que 
surjan en las exposiciones de los compañeros.

Bibliografía básica:
C. PoZo, María en la obra de la salvación, Madrid 1974. J. Mª. CarDa 

PitarCh, El misterio de María. Toda la doctrina católica sobre la Virgen, Ma-
drid 1984. R. laurentin, Breve trattato sulla Vergine Maria, Cinisello Balsamo 
Milano 1987. ID, Breve mariologia, Brescia 1988. B. forte, María, la mujer 
icono del misterio. Ensayo de Mariología simbólico-narrativa, Salamanca 1993. 
J. C. R. garCía PareDeS, Mariología, Madrid 1995. M. PonCe Cuéllar, María, 
Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona, 1996.

Nota: Durante el curso se ofrecerá abundante bibliografía sobre la materia.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con el 

esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más 
bibliografía en la página web del CTSA.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olanDía
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MORAL DE LA PERSONA I. BIOÉTICA

(Ver la descripción de esta misma asignatura en el bloque segundo de 
este elenco de programaciones, titulado «Materias de Teología, Derecho y 
San Agustín». El nombre con que aparece es «Bioética». Son materias coin-
cidentes).

alDo MarCelo CáCereS rolDán

PATROLOGÍA II

Área: Teología sistemática. Materia: Teología histórica. Código: S03A. Cur-
so: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado 
Patrología I.

Descripción breve / Presentación: 
Hagamos una presentación para indicar que el curso de Patrología II 

-que impartimos en este nuevo curso 2022-2023- desea traer a nuestros 
alumnos del CTSA las mejores riquezas teológicas de la época patrística 
dorada. Damos por supuesto el estudio previo de los Padres prenicenos. 
Brindamos ahora una selección de autores y de temas patrísticos posteriores 
al Concilio de Nicea (325) y anteriores al Concilio de Calcedonia (451). 
Estudiamos autores tanto occidentales como orientales. Buscamos, tam-
bién, la presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, eclesiológicos 
y filosóficos sobre los que los padres articulan sus propuestas teológicas. 
Estamos atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico en los que 
surgen sus planteamientos. La asignatura aspira -de una manera especial- a 
ofrecer a los alumnos orientaciones para la propia maduración teológica 
y religiosa. Esto nos parece decisivo. Deseamos que ellos mismos pongan 
en diálogo creativo y crítico la espléndida riqueza de la teología patrística 
postnicena con las más significativas corrientes de pensamiento de nuestros 
días; también con los acontecimientos actuales de la vida de la Iglesia.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 1CE/ 2CE/ 6CE/ 9CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Construcción de un organigrama mental que capacite al alumno 

para planificar y ordenar su estudio de la teología patrística. Ello 
contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de los escritos 
de los santos padres que se proponen en el aula. Así mismo se 
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dota al alumnado de recursos suficientes para poner en relación 
los textos patrísticos (enmarcados en los siglos IV a VI) con la rea-
lidad presente; el deseo es que puedan iluminar teológicamente 
el momento que nos toca vivir (1CG/10CG/9CE).

2RA  Promoción de la visión analítica y sintética de los textos patrísticos. 
Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y mesurado. 
La meta teológica a la que se orientan las explicaciones del aula 
persigue la asimilación personal de los subrayados de los misterios 
de Cristo y de la Iglesia, explicitados por los santos padres perte-
necientes a esta fase teológica dorada (2CG/2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal patrístico, apreciando la 
fecundidad que ha tenido a lo largo de la Historia de la Iglesia. 
Descubrimiento de la solidez y del influjo ulterior de la teología 
postnicena y precalcedonense. Aquilatamiento exacto y preciso 
de los conceptos y del mensaje doctrinal gestado en estos siglos 
de la Historia de la Iglesia (4CG/1CE/6CE/). 

Contenidos:
Los contenidos de la asignatura se distribuyen en cuatro bloques, te-

niendo en cuenta la siguiente subdivisión interna: I.- Introducción / II.- La 
edad de oro de la literatura patrística latina: Hilario de Poitiers; Ambrosio 
de Milán; Ambrosiáster; Nicetas; Jerónimo; Agustín de Hipona; escritores 
de las Galias, de la P. Ibérica y de Italia; apéndice / III.- La edad de oro de 
la literatura patrística griega: escritores de Alejandría y de Egipto; escritores 
fundadores del monaquismo egipcio; escritores de Asia Menor; escritores 
de Antioquia y de Siria; apéndice / IV.- Conclusión. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones ma-
gistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología 
patrística de la época dorada, la conexión de los temas teológicos con los 
filosófico-patrísticos y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales. 
Siempre que el desarrollo del temario lo permita, se podrá dar cabida a 
intervenciones puntuales de los alumnos en clase.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno:
La tarea de aprendizaje individual consistirá, fundamentalmente, en el 

estudio personal de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados 
en clase y de la bibliografía secundaria que presentamos en esta agenda 
académica). También se fomentará el planteamiento de los interrogantes 
originados durante la impartición de las clases. Se dialogará teniendo en 
cuenta el comentario de las lecturas patrísticas indicadas por el profesor 
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o la elaboración de resúmenes comentados de algunos de los padres 
orientales u occidentales. Esto se valorará a la hora de la evaluación de 
la materia.

Evaluación:
La evaluación de Patrología II se efectuará atendiendo a lo siguiente: 
-Examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 50%.
-Resúmenes comentados o breves trabajos de investigación, concer-

nientes a algunos temas patrísticos postnicenos: 40%.
-Atención en clase: 10%.

Bibliografía Básica:
JohanneS quaSten, Patrología (vols. II-III), Madrid, BAC, 2004/2007.

Bibliografía Complementaria: 
aDalBert – g. haMMan, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición 

revisada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
2009; alBert viCiano, Patrología, Valencia, Edicep, 2001; angelo Di BerarDi-
no (Dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I-II, Salamanca, 
Sígueme, 1991-1992; angelo Di BerarDino – giorgio feDalto – Manlio SiMo-
netti (DirS.), Literatura Patrística, Madrid, San Pablo, 2010; ClauDio MoreSChi-
ni – enriCo norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega 
y latina (= Lux Mundi Manuales/90), Salamanca, Sígueme 2009; enrique 
Moliné, Los Padres de la Iglesia. Una guía introductoria, Madrid, Palabra, 
1995; huBertuS DroBner, Manual de Patrología, Barcelona, Herder, 1999; 
Jean laPorte, Los Padres de la Iglesia: padres griegos y latinos en sus textos, 
Madrid, San Pablo, 2004; MarCellino D’aMBroSio, Cuando la Iglesia era 
joven. Las voces de los primeros Padres, Madrid, Palabra / Pelícano, 2016; 
PeDro langa aguilar, Voces de sabiduría patrística, Madrid, San Pablo, 2011; 
raMón treviJano etCheverría, Patrología (= Sapientia Fidei. BAC 5/Manuales), 
Madrid, BAC, 1994. 

Tutoría personal /Acción tutorial:
En cuanto a las consultas y al asesoramiento académico del curso de 

Patrología II, tengamos en cuenta que se llevará a cabo previa petición del 
alumno. El alumno hará la solicitud de la entrevista con suficiente antelación 
(siempre en la semana anterior a la entrevista). Es necesaria una tutoría 
personal en el cuatrimestre.

Manuel SánCheZ taPia
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SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia – Sacramentos. Código: S19A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado la 
asignatura de Introducción a los Sacramentos.

Descripción breve/presentación:
Desde los comienzos de las primitivas comunidades cristianas, atesti-

guados por los documentos más antiguos, podemos afirmar la existencia de 
tres momentos claves, como son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 
Tres aspectos de la misma realidad: la iniciación cristiana. Por el sacramento 
del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia a través de Jesucristo, muerto 
y resucitado. Por el sacramento de la confirmación nos hacemos partícipes 
de la plenitud bautismal y nos conforma como testigos suyos. Por el sa-
cramento de la eucaristía, se renueva el sacrificio de su pascua, hacemos 
memoria de su última cena, se expresa la comunión de la Iglesia, mantiene 
su presencia real entre nosotros y anuncia el banquete escatológico, anti-
cipándole. De esta manera profundizamos en la reflexión teológica de los 
llamados sacramentos de iniciación cristiana.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 6CE/ 8CE / 9CE.

-Competencias generales. Capacidad de reflexión, de razonamiento 
crítico y de discernimiento entre lo esencial y lo accesorio.

-Competencias específicas. Serían las tres siguientes: 
Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doc-

trinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del 

razonamiento teológico. 
Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos fundamentales 

de san Agustín y la Escuela Agustiniana.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1º.  Que el alumno tenga un conocimiento suficientemente amplio de 

los sacramentos de iniciación cristiana y de la teología actual de 
los mismos.

2º.  Que el alumno conozca los principales problemas de la teología 
de los sacramentos de iniciación.

3º.  Que el alumno pueda extraer una serie de criterios teológicos fun-
damentales para aplicarlos pastoralmente.
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Contenidos:
Los distribuimos en los siguientes bloques temáticos:
-INTRODUCCIÓN GENERAL: LA MYSTAGOGÍA Y LA INICIACIÓN 

CRISTIANA. -BLOQUE A: BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN. 1. El Bautismo, 
sacramento de iniciación. 2. El Bautismo cristiano en relación a Jesús y al 
Espíritu Santo. 3. El Bautismo en san Pablo. 4. El Bautismo en los Hechos de 
los Apóstoles. 5. Época Patrística. 6. Edad Media: precisión terminológica. 
7. La Reforma: Lutero y Calvino. 8. Concilio de Trento: naturaleza y efectos 
del Bautismo. 9. Sistematización de la doctrina Bautismal. 10. El Bautismo 
de los niños. 11. La Confirmación. -BLOQUE B: EUCARISTÍA, VÍNCULO DE 
CARIDAD. 12. Introducción metodológica. 13. Fundamentos bíblicos. 14. 
Doctrina patrística sobre la Eucaristía. 15. Desarrollo de la doctrina sobre 
la presencia real. 16. Reflexión sistemática.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades: Los objetivos del 

programa se alcanzarán con la exposición del temario por parte del pro-
fesor y la participación de los alumnos mediante exposiciones específicas, 
estudio de apuntes sobre la asignatura, comentarios de textos significativos 
y lectura guiada.

Trabajo/ Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura compaginada con 

las actividades señaladas y otras lecturas apropiadas.

Evaluación: 
Se realizará un examen escrito final correspondiente a las exposiciones 

realizadas durante el curso académico (80%). Entrega y exposición de los 
mismos, por parte de los alumnos, sobre los temas elegidos que se refieran 
a estudios sobre los Sacramentos de Iniciación cristiana (20%). También se 
incluyen los comentarios de textos significativos y la lectura guiada.

Bibliografía:
---Bibliografía básica:

Johann auer, Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1977. François 
xavier DurrWell, La eucaristía misterio pascual, Salamanca 1982. José Cristo 
Rey garCía PareDeS, Iniciación cristiana y eucaristía, Madrid 1992. Manuel geS-
teira garZa, La eucaristía, misterio de comunión, Salamanca 1993. Adalbert 
haMMan, El bautismo y la confirmación, Barcelona 1982. José Luis larraBe, 
Bautismo y confirmación. Sacramentos de iniciación cristiana, Madrid 1989. 
Gerard luDWig Müller, Dogmática. Teoría y Práctica de la Teología, Barcelona 
1998. Ludwig ott, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1997. Theodor 
SChneiDer, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1996. Enrique SoMavilla 
roDrígueZ, La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.
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---Bibliografía sobre el Bautismo:
Dionisio BoroBio, Proyecto de iniciación cristiana, Bilbao 1980. Ismael fer-

nánDeZ De la CueSta, «Reflexiones teológicas en torno al nuevo rito del bautismo 
de los niños», en Liturgia (Silos) 25 (1970)17-35. Bernard rey, «L´Eglise et le bap-
tême des enfants», en Revista Sc Ph et Th 52 (1968) 677- 697. Vittorino groSSi, 
«Battesimo del bambini e teología», en Augustinianum 7 (1967) 323-337. Santos 
eleSPe, Bautizar en la fe de la Iglesia, Madrid 1968. José alonSo DíaZ, «¿Hasta 
qué punto los elementos del rito bautismal cristiano y su profundización teo-
lógica dependen de Jesús?», en Estudios Bíblicos 24 (1965) 321-347. Bernard 
rey, Creati in Cristo Gesú, Roma 1968. Pietro DaCquino, Battesimo e Cresima, 
Torino 1970. Alejandro villaMonte, Teología del bautismo, Barcelona 1965. 
Jesús eSPeJa, «El poder actual del bautizado», en Salmanticensis 11 (1964) 147-
193. Cirilo folCh goMeS, «Sobre la teología del bautismo», en Liturgia y Vida 17 
(1970) 17-23. Daniel Boureau, El futuro del bautismo, Barcelona 1973. Adalbert 
haMMan, Bautismo y Confirmación, Barcelona 1975. José Luis larraBe, Los sacra-
mentos de la iniciación cristiana, Madrid 1969.Burkhard neunheuSer, Bautismo y 
Confirmación. Historia de los Dogmas, IV, 2, Madrid 1974. Salvador vergeS, El 
Bautismo y la Confirmación, Madrid 1972. Juan Luis SegunDo, «Bautizar niños, 
¿tiene algún significado?», en Teología Abierta II, Dios-Sacramentos-Culpa, pp. 
296-303, Madrid 1983. Jean- Marie roger tillarD, «El bautismo, sacramento 
de la incorporación a Cristo, en Iniciación a la práctica de la Teología», en 
Dogmática II, 370-400, Madrid 1985. Karl Barth, El bautismo en el tiempo del 
cristianismo primitivo, Salamanca 1986. Theodor SChneiDer, Signos de la cercanía 
de Dios, Salamanca 1982. Raphael SChulte, «El bautismo como sacramento de 
conversión», en Mysterium Salutis, V, Madrid 1984, 126-182.

---Bibliografía sobre el Bautismo y la Confirmación:
Johann auer, Los Sacramentos de la Iglesia, Teología Dogmática VII, 

Barcelona 1963. Fernando SeBaStián aguilar, Bautizar en la fe de la Iglesia, 
Madrid 1968. José María CaStillo, La alternativa cristiana, Salamanca 1976. 
Jean galot, «La salvezza del bambini morti senza battesimo», en La Civiltà 
Cattolica, 1 mayo 1971. Casiano floriStán, «Controversias sobre el bautismo 
de los niños», en Phase 55 (1970) 39-70. Pere tena, «Para institucionalizar 
la pastoral del bautismo. Una hipótesis de trabajo», en Phase 94 (1976) 
285-305. A.A.V.V., Evangelización y Sacramentos, Madrid 1975. A.A.V.V., en 
Concilium, febrero 21 (1967); 132 (1978); 142 (1975).

---Bibliografía sobre la Confirmación:
Max thurian, La Confirmación, Salamanca 1965. Henri BourgeoiS, El fu-

turo de la Confirmación, Madrid 1972. Eliseo ruffini, Il Battesimo nello Spirito, 
Torino 1975. Sebastián fuSter Perelló, «La confirmación y el sacerdocio de 
los fieles a la luz del Concilio Vaticano II», en Teología espiritual 11(1967) 
263-276. Pablo vi, «Constitución Apostólica: «Divinae consortium naturae», 
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15 de agosto de 1971. Revistas sobre el tema: Lumière et Vie, marzo 26 
(1956); enero-marzo (1969); La Maison-Dieu, enero-marzo 97 (1969); Etudes, 
marzo 1968; Concilium, nov. 1974, Nº extra, 100; Documentos: Secretariado 
Nacional de Liturgia, El sacramento del Espíritu. La confirmación en la Iglesia 
de hoy, Madrid 1976. Sigisbert regli, «El sacramento de la confirmación y el 
desarrollo cristiano», en Mysterium Salutis V, Madrid, 1984, 278-328.

---Bibliografía sobre la Eucaristía:
Manuel geSteira garZa, La Eucaristía, Misterio de Comunión, Madrid l983. 

Xavier leon-Dufour, La fracción del pan. Culto y existencia en el NT, Madrid 
1983. Juan antonio SayeS, La Presencia real de Cristo en la Eucaristía, BAC, 
Madrid 1976. Theodor SChneiDer, Signos de la cercanía de Dios, Salamanca 
1982; Vicenzo venanZi, «Bibliografía sobre la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía», en Augustinianum 12 (1972) 517-542. Jesús Solano, Textos eucarís-
ticos primitivos, BAC, II, n. 118. Doctrina de S. Agustín, pp. 105-285, Madrid 
1954. Jesús Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, I, 88, Madrid 1954 
Reimpresión en 1996 y 1997. Joachim JereMiaS, La última Cena. Palabras de 
Jesús, Madrid 1980. Louis Bouyer, La Eucaristía, Barcelona 1969. Max thurian, 
El misterio de la Eucaristía. Un enfoque ecuménico, Barcelona 1983. Luis 
MalDonaDo, La plegaria eucarística, BAC, nº 273, Madrid 1967. Arialdo Beni, 
L´Eucaristia, Roma 1974. Antonio Piolanti, Il Mistero Eucaristico, Ciudad del 
Vaticano 1983. Luis ligier, Il sacramento dell’eucaristia, Roma 1974. Johannes 
BetZ, «La eucaristía misterio central, fundamentos bíblicos y teológicos», 186-
207; «La eucaristía en la historia de los dogmas» 208-259; «Reflexión sistemá-
tica» 260-308 en Mysterium Salutis IV 2, Madrid 1975. Johann auer - Joseph 
ratZinger, Sacramentos, Eucaristía, Barcelona 1975. Alber arManD DeSCaMPS, 
La eucaristía: símbolo y realidad, Studium, Madrid 1973. Jean De BaCCioChi, 
La eucaristía, Barcelona 1969. Edouard SChilleBeeCkx, La presencia de Cristo 
en la eucaristía, Madrid 1967. AA.VV., Eucaristía, Memoriale del Signore e Sa-
cramento permanente, Torino 1967. Henri Duqaire, L’Eucharistie, symbole ou 
présence réelle du Christ?, París 1975. Heinz SChurMann, «Palabras y acciones 
de Jesús en la última cena», en Concilium 40 (1968) 629-640. Johannes BetZ 
- Leo SCheffZyk, «Eucaristía,» en Sacramentum Mundi, 2, 951-980. Karl, rahner, 
«Palabra y Eucaristía», en Escritos de Teología, IV, 232-265. La presencia de 
Cristo en el sacramento de la cena del Señor, Ibid., IV, 367-397. Eucaristía y 
Pasión, o.c., III, 185-196. José Cristo Rey garCía PareDeS, Iniciación Cristiana 
y Eucaristía, Madrid 1992.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Se determinará con el profesor para cada uno de los casos particulares, 

siempre previa petición de cita del alumno.

CharleS ChukWueBuka ugonWafor
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SALMOS Y SAPIENCIALES

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: BO3A. Curso: 
4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado Introducción 
General a la Sagrada Escritura I y II.

Descripción breve / presentación:
Con esta asignatura se trata de introducir sapiencialmente en el cono-

cimiento y asimilación de los libros poéticos y los libros sapienciales. De 
un modo muy especial abordaremos los Salmos que han tenido siempre 
una trascendencia decisiva en la fe de la Iglesia. También trataremos los 
libros sapienciales. La asignatura está dividida en esta manera: - Los Libros 
Poéticos: Los Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. - Los Libros 
Sapienciales: El libro de los Proverbios, El libro de Job, El Eclesiastés, El 
Eclesiástico, El libro de la Sabiduría.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 11CG.
1CE / 4CE.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Conocer las distintas maneras de proponer la reflexión del pueblo 

hebreo (4CE).
2RA.  Adquirir familiaridad con la forma como la literatura sapiencial 

interpreta la identidad de pueblo de la Alianza (11CG / 1CE).
3RA.  Ser capaz de exponer con precisión el mensaje contenido en el 

texto bíblico (3CG / 4CG / 1CE).

Contenidos:
1. Introducción a los Salmos. 1.1 Aspecto Generales. 1.1.1 Salterio. 

1.1.2 Numeración. 1.1.3 Colección de Colecciones. 1.1.4 Autor o Autores. 
1.1.5 Los Títulos de los Salmos. 2 | P á g i n a. 1.2 La Dimensión Poética 
de los Salmos. 1.3 Géneros Literarios. 1.4 Jesús y Salmos (Trabajo Escrito). 
2. Exégesis y Teología de los Salmos. 2.1 Sal 1. 2.2 Sal 22. 2.3 Sal 23. 2.4 
Sal 32. 2.5 Sal 91. 2.6 Sal 98. 2.7 Salmos Graduales (120-134). 2.8 Sal 124. 
2.9 Sal 145. 3. Cantar de los Cantares. 4. Lamentaciones. 5. Los Libros 
Sapienciales. 5.1 Introducción a los libros Sapienciales. 5.2 La Teología de 
los Libros Sapienciales. 5.2.1 Los Proverbios. 5.2.2 Job. 5.2.3 El Eclesiastés. 
5.2.4 El Eclesiástico. 5.2.5 La Sabiduría.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
a) Exposición del profesor en treinta o treinta y cinco minutos en las 

clases que haya participación del alumno. Y exposición todo el tiempo en 
el resto de las clases magisteriales. b) Exposición del alumno. Cada alumno, 
en las clases que se considere conveniente, expondrá la parte introducción 
de los libros sapienciales, siguiendo el mismo esquema de la exposición del 
profesor y ateniéndose a sus instrucciones. Nunca pasará 20 minutos. Si hay 
muchos alumnos, la exposición será más breve. c) Dos trabajos escritos. (1) 
Cada alumno debe elegir uno de los salmos que no ha tratado en la clase 
y presentar en escrito al profesor antes del examen. (2) Cada alumno debe 
resumir un artículo sobre «Jesús y Salmos» y presentar antes del examen. 
d) Se guardará un equilibrio para que todos los alumnos tengan la posibi-
lidad de exponer ante los demás. Para ello puede ser que se reduzcan las 
clases magisteriales en alguna hora, contando con la dinámica del tiempo. 
e) Clases online: Si se interrumpiese la docencia presencial, se impartirá 
clases online a través de la plataforma virtual del Centro (Congrea) en el 
mismo horario de la clase. En este caso, la evaluación se realizará a través 
de telemático, oral o trabajos escritos etc.

Evaluación: 
Habrá dos exámenes: a) Uno parcial a principios de diciembre, des-

pués de la explicación de los Salmos. b) Otro final, que abarcará el resto 
de los contenidos de la asignatura; es decir los libros sapienciales, Cantar 
de los Cantares y Lamentaciones. Estos dos exámenes constituyen el 70% 
de la evaluación. El otro 30% tiene que ver con la exposición en clase y 
trabajo escrito.

Bibliografía:
a) Bibliografía Básica 

BroWn, R. E. – fitZMayer, J. A. – MurPhy, R. E. (Eds.), Nuevo Comenta-
tio Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento (Estella 2005). Morla, A. V., 
Libros Sapienciales y Otros Escritos (Estella 1994). SChökel, A. L., Treinta 
Salmos. Poesía y Oración (Estudios de Antiguo Testamento 2; Madrid 
1981). SChökel, A. L. – Carniti, C., Salmos I. Traducción, Introducciones y 
Comentario (Nueva Biblia Española; Navarra 1992) , Salmos II. Traducción, 
Introducciones y Comentario (Nueva Biblia Española; Navarra 1992). 

b) Bibliografía de Consulta 
CaZelleS, H. (Ed.), Introducción Crítica al Antiguo Testamento (Biblioteca 

Herder 158; Barcelona 1981). Collin, M., El Libro de los Salmos (Estella 
1997). DahooD, M, Psalms. Introduction, Translation and Notes (AB 16, 17, 
17A; Garden City, NY 1966-1970). gunkel, G., Introducción a los Salmos 
(Valencia 1983). hoSSfelD, F.-L – Zenger, E., Psalms 2. A Commentary on 
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Psalms 51-100 (Hermeneia; Minneapolis, MN 2005), Psalms 3. A Commen-
tary on Psalms 101-150 (Hermeneia; Minneapolis, MN 2011). krauS, H. J., 
Los Salmos I-II (Salamanca 1993-1995), Teología de los Salmos (Salamanca 
1985). luZarraga, J., Cantar de los Cantares. Sendas del Amor (Estella 2005). 
roDrígueZ, A. A., Salmos (Madrid 2004). Serrano, G. F., Los Salmos. Texto 
y Comentario (Madrid – Salamanca – Estella 1994). vilCheZ, J., Sabiduría 
(Estella 1990), Eclesiastes o Qohelet (Estella 1994).

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán con cita previa.

auguStine thoMaS Puthanveettil 

TEOLOGÍA DE LA VIDA RELIGIOSA

Área: Teología Práctica. Materia: Vida religiosa. Código: P19AO Curso: 4º 
y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Desde los inicios de la tradición cristiana se han dado en la Iglesia ex-

periencias tanto individuales como comunitarias de seguimiento de Cristo 
en el marco del pueblo de Dios, pues, como dice san Pablo, «hay diversidad 
de carismas, pero el Espíritu es el mismo» (1Cor 12,4). En ocasiones, estas 
experiencias se profesaban públicamente a través de una consagración, que 
implicaba el compromiso en dicho seguimiento por medio de la vivencia 
radical de los consejos evangélicos. Surgen así las diversas modalidades de 
vida religiosa en el seno de la Iglesia, que con el paso de los años adquieren 
mayor nitidez identitaria. El Vaticano II supone una vuelta a las fuentes de 
estos anhelos de seguimiento radical, al tiempo que entraña un repensarlas 
desde lo común y fundamental a todos los cristianos. 

A lo largo de este curso se procurará exponer la teología de la vida 
consagrada emanada del Concilio, actualizada, profundizada y discernida 
a través de otros documentos magisteriales significativos. Se centrarán sus 
núcleos fundamentales, como son el seguimiento de Cristo, la consagración, 
la comunión y la misión, afrontando la profunda crisis estructural en la que 
se ve envuelta y sugiriendo un cambio de modelo que responda a los nue-
vos retos que plantean las sociedades plurales y secularizadas en las que 
nos desenvolvemos. Asimismo, se pretenderá comprender mejor la silueta 
carismática de una vida consagrada particular, como es la agustiniana, ofre-
ciéndoles a los alumnos pautas para una mejor vivencia de su consagración 
religiosa en dichas sociedades.
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Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 7CG/ 8CG / 9CG / 10CG / 11CG. 
1 CE / 3 CE / 5CE / 6CE / 9CE / 14 CE / 15 CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer, comprender e interpretar los diversos documentos ma-
gisteriales sobre la Vida Consagrada (2CG / 3CG / 7CG / 1CE).

2DA.  Conocer el significado y el alcance de una teología de la vida 
consagrada en el conjunto de las disciplinas teológicas, así como 
comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los 
conceptos básicos que explican su razón de ser (3CG / 4CG / 
3CE / 6CE / 14 CE / 15 CE).

3RA.  Profundizar en el sentido y alcance de los cauces operativos para 
vivir una vida consagrada en un contexto de comunión eclesial, 
promoviendo las mutuas relaciones y el sentir con la Iglesia en 
la vida cotidiana, personal y comunitaria (9CG / 10CG / 9CE).

4TA.  Aprender a trabajar en equipo, soltarse en las exposiciones públi-
cas, realizar acercamientos interdisciplinares, para comprender la 
realidad en la que vivimos y desarrollar en ella, desde un pensa-
miento crítico, una fidelidad creativa al carisma agustiniano (2CG 
/ 4CG / 8CG / 11CG / 1 CE / 5CE).

Contenidos:
I. INTRODUCCIÓN: La vida consagrada en una sociedad plural y 

secularizada. II. INSPIRACIÓN EVANGÉLICO-APOSTÓLICA DE LA VIDA 
CONSAGRADA: 1. Vocación. 2. Seguimiento de Cristo. 3. Consagración. 4. 
Consejos evangélicos. 5. Comunión. 6. Misión y proexistencia. III. HISTORIA 
DE LAS FORMAS DE LA VIDA CONSAGRADA: 1. Orígenes del monacato 
cristiano. 2. El monacato oriental. 3. Desarrollo del monacato occidental: 
Agustín de Hipona. 4. San Benito y su influencia en el monacato occidental. 
5. La vida religiosa en la Edad Media: las órdenes mendicantes. 6. La vida 
religiosa en la Edad Moderna. 7. La vida consagrada en el s. XX: el Vati-
cano II. IV. DOCTRINA CONCILIAR Y POSTCONCILIAR SOBRE LA VIDA 
CONSAGRADA. 1. Lumen Gentium. 2. Perfectae caritatis. 3. La vida fraterna 
en comunidad. 4. Vita consecrata. 5. Año de la Vida Consagrada. V. SIGNIFI-
CADO ANTROPOLÓGICO Y ECLESIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. 1. En 
la comunión de la Iglesia. 2. Teología del carisma como patrimonio espiritual 
al servicio de la comunión eclesial. 3. Sentido de identidad y pertenencia. 
4. Testimonio y profecía. 5. Símbolo del reino. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente 

manera:
Interacción con el profesor y compañeros:

El profesor dedicará algunas horas del tiempo lectivo a la introducción 
del tema y explicitación de los aspectos fundamentales de la teología de la 
Vida Consagrada. Para ello se ofrecerán breves sinopsis de los conceptos, 
de los documentos eclesiales, del devenir de la vida religiosa en la historia, 
de los retos planteados en nuestra sociedad tanto desde dentro como desde 
fuera de la Iglesia.

Trabajo/aprendizaje del grupo de alumnos:
El alumno estudiará personalmente los documentos magisteriales sobre 

la Vida Consagrada, compaginándolos con la lectura de libros-artículos sobre 
diversos temas que se propondrán a debate. Además, en otros tiempos 
lectivos, el alumno expondrá sus conclusiones en público y abrirá el debate 
con el resto de compañeros. 

Evaluación: 
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anteriormente 

expuestos. Se trabajará conforme a la metodología de un seminario, donde 
se computarán trabajos escritos, exposiciones en clase, comentarios de tex-
tos, razón de las áreas elegidas por otros compañeros… También contará 
la actitud del alumno en el proceso del aprendizaje, servirán para subir o 
bajar la media del alumno. En todos estos trabajos se tendrán en cuenta las 
faltas de ortografía y acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y 
exámenes restarán puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta de 
acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Documentos y diccionarios:
ángel aPariCio roDrígueZ (Ed.), La vida religiosa. Documentos concilia-

res y postconciliares, Madrid 2009 (también se puede acceder a todos lso 
documentos a través de la página WEB del Vaticano); íD. (Ed.), Diccionario 
Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 1989; íD. (Ed.), Suplemento al 
Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 2005.

Bibliografía básica:
AA.VV., Profecía de amor. La vida consagrada, testimonio de miseri-

cordia, Madrid 2015; aa.vv., Multiforme armonía, Madrid 2015; Severino 
Mª. alonSo, La vida consagrada. Síntesis teológica, Madrid 2001; iD., Ven y 
sígueme, Madrid 1993; iD., Identidad teológica de la vida consagrada, Madrid 
1998; george auguStin (Ed.), Para Dios y para los demás, Santander 2015; 
aquilino BoCoS, Un relato del Espíritu, Madrid 2011; JoSé Mª. CaStillo, El 
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futuro de la vida religiosa, Madrid 2003; CivSva, Perfectae caritatis. 40 años, 
Madrid 2006; SiMon DeCloux, ¿Tiene sentido la vida religiosa?, Bilbao 1996; 
Juan antonio eStraDa, Religiosos en una sociedad secularizada. Por un cambio 
de modelo, Madrid 2008; JeSúS Mª. garCía traPiello, El esplendor de la vida 
consagrada, Madrid 2005; laura groSSo garCía (Ed.), La vida consagrada hoy 
en España. De Perfectae caritatis a Vita consecrata, Madrid 2007; iD. (Ed.), El 
soplo del Espíritu. Nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, Madrid 
2010; Stefano guarinelli, Los consejos evangélicos, Salamanca 2017; Jean 
ClauDe guy, La vida religiosa, memoria evangélica de la Iglesia, Santander 
1997; Juan JoSé De león laStra, ¿Como los demás? Vida religiosa y condición 
humana, Madrid 2007; PhiliPPe lèCrivain, Una manera de vivir. Proponer la 
vida religiosa hoy, Madrid 2010; CarloS MartíneZ oliveraS, Memoria para el 
futuro, Madrid 2017; xaBier PikaZa, Tratado de vida religiosa. Consagración, 
comunión, misión, Madrid 1990; luiS quintana giMéneZ, La vida consagrada 
en la eclesiología de comunión, Madrid 2016; xavier quinZá lleó, El influjo 
de lo débil. Vida religiosa en medio del mundo, Santander 2013; JoSé CriS-
to rey garCía PareDeS, El encanto de la vida consagrada, Madrid 2015; iD., 
Teología de la vida religiosa, Madrid 2002; JeSúS SanZ MonteS, La fidelidad 
creativa. Itinerario de renovación de la vida consagrada, Madrid 2017; gon-
Zalo teJerina ariaS, Signum Communionis, Madrid 2016; gaBino uríBarri y 
nurya MartíneZ-gayol, Raíz y viento, Santander 2015.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

imparte la asignatura en el despacho correspondiente facilitado por el Cen-
tro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

enrique góMeZ garCía
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Septiembre 2022

1 Jueves: Apertura del plazo de matrícula y de solicitud de 
convalidaciones para el curso 2022/23.

9 Viernes: Cierre del plazo de matrícula y de solicitud de con-
validaciones para el curso 2022/23.

12 Lunes: Festivo en San Lorenzo de El Escorial.

13 Martes: Lectivo. Comienzo de las clases.

14 Miércoles: Lectivo. 

15 Jueves: Lectivo. 

16 Viernes: Lectivo.

19 Lunes: Lectivo.

20 Martes: Lectivo.

21 Miércoles: Lectivo.

22 Jueves: Lectivo.

23 Viernes: Lectivo.

26 Lunes: Lectivo.

27 Martes: Lectivo.

28 Miércoles: Lectivo.

29 Jueves: Lectivo.

30 Viernes: Lectivo.

Octubre 2022

3 Lunes: Lectivo.

4 Martes: Lectivo.

7
Calendario Académico 2022-2023
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5 Miércoles: Lectivo. 

6 Jueves: Lectivo.

7 Viernes: Lectivo. Inauguración oficial de curso 2022/23: Euca-
ristía y Acto Académico junto al RCU Escorial - María 
Cristina. Celebración Festividad de Santo Tomás de 
Villanueva. 

10 Lunes: Lectivo.

11 Martes: Lectivo.

12 Miércoles: No Lectivo. Festividad de N.ª S.ª del Pilar.

13 Jueves: Lectivo.

14 Viernes: Lectivo.

17 Lunes: Lectivo.

18 Martes: Lectivo.

19 Miércoles: Lectivo.

20 Jueves: Lectivo.

21 Viernes: Lectivo.

24 Lunes: Lectivo.

25 Martes: Lectivo.

26 Miércoles: Lectivo.

27 Jueves: Lectivo.

28 Viernes: Lectivo.

31 Lunes: Lectivo.

Noviembre 2022

1 Martes: No lectivo. Festividad de todos los Santos.

2 Miércoles: Lectivo.

3 Jueves: Lectivo.

4 Viernes: Lectivo.

7 Lunes: Lectivo.

8 Martes: Lectivo.

9 Miércoles: Lectivo.

10 Jueves: Lectivo.

11 Viernes: Lectivo.
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14 Lunes: Lectivo.

15 Martes: Lectivo.

16 Miércoles: Lectivo.

17 Jueves: Lectivo.

18 Viernes: Lectivo.

21 Lunes: Lectivo.

22 Martes: Lectivo. Claustro Académico y Junta de Gobierno.

23 Miércoles: Lectivo.

24 Jueves: Lectivo.

25 Viernes: Lectivo

28 Lunes: Lectivo.

29 Martes: Lectivo.

30 Miércoles: Lectivo.

Diciembre 2022

1 Jueves: Lectivo.

2 Viernes: Lectivo.

5 Lunes: Lectivo.

6 Martes: No Lectivo. Día de la Constitución española.

7 Miércoles: Lectivo.

8 Jueves: No lectivo. Festividad de la Inmaculada Concepción.

9 Viernes: Lectivo.

12 Lunes: Lectivo.

13 Martes: Lectivo.

14 Miércoles: Lectivo.

15 Jueves: Lectivo.

16 Viernes: Lectivo. 

19 Lunes: Lectivo.

20 Martes: Lectivo.

21 Miércoles: Lectivo.

22 Jueves: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Navidad.
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Enero 2023

9 Lunes: Lectivo. Reinicio de las clases. Apertura del plazo de 
matrícula y de solicitud de convalidaciones para el 
segundo Cuatrimestre del curso 2022/23

10 Martes: Lectivo.

11 Miércoles: Lectivo.

12 Jueves: Lectivo.

13 Viernes: Lectivo. Fin de las clases del Primer Cuatrimestre. 
Cierre del plazo de matrícula y de solicitud de con-
validaciones para el segundo Cuatrimestre del curso 
2022/23.

14 Sábado: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Cuatrimestre.

27 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Cuatrimestre. 

30 Lunes: Lectivo. Último día para la entrega de notas. Comien-
zan las clases del Segundo Cuatrimestre.

31 Martes: Lectivo.

Febrero 2023

1 Miércoles: Lectivo. Junta de Gobierno.

2 Jueves: Lectivo. Junta de Evaluación. Notificación de las ca-
lificaciones tras la Junta.

3 Viernes: Lectivo.

6 Lunes: Lectivo.

7 Martes: Lectivo.

8 Miércoles: Lectivo.

9 Jueves: Lectivo.

10 Viernes: Lectivo. 

13 Lunes: Lectivo.

14 Martes: Lectivo.

15 Miércoles: Lectivo.

16 Jueves: Lectivo.

17 Viernes: Lectivo.

20 Lunes: Lectivo.
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21 Martes: Lectivo.

22 Miércoles: Lectivo.

23 Jueves: Lectivo.

24 Viernes: Lectivo.

27 Lunes: Lectivo.

28 Martes: Lectivo. Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de 
Exámenes del Primer Cuatrimestre.

Marzo 2023

1 Miércoles: Lectivo.

2 Jueves: Lectivo.

3 Viernes: Lectivo. Fin de la Convocatoria Extraordinaria de 
Exámenes del Primer Cuatrimestre.

4 Sábado: XXV Jornadas Agustinianas.

5 Domingo: XXV Jornadas Agustinianas.

6 Lunes: No Lectivo. Último día para la entrega de notas.

7 Martes: Lectivo. 

8 Miércoles: Lectivo. Notificación de las calificaciones.

9 Jueves: Lectivo.

10 Viernes: Lectivo. 

13 Lunes: Lectivo. 

14 Martes: Lectivo. 

15 Miércoles: Lectivo.

16 Jueves: Lectivo. 

17 Viernes: Lectivo. 

20 Lunes: Lectivo.

21 Martes: Lectivo.

22 Miércoles: Lectivo.

23 Jueves: Lectivo.

24 Viernes: Lectivo. 

27 Lunes: Lectivo.

28 Martes: Lectivo.

29 Miércoles: Lectivo.
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30 Jueves: Lectivo.

31 Viernes: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Semana Santa.

Abril 2023 

17 Lunes: Lectivo. Reinicio de las clases.

18 Martes: Lectivo.

19 Miércoles: Lectivo.

20 Jueves: Lectivo.

21 Viernes: Lectivo. 

24 Lunes: Lectivo. Conversión de N. P. San Agustín: Eucaristía 
y Claustro Académico. 

25 Martes: Lectivo. 

26 Miércoles: Lectivo.

27 Jueves: Lectivo.

28 Viernes: Lectivo.

Mayo 2023

1 Lunes: No lectivo. Fiesta del Trabajo.

2 Martes: No lectivo. Fiesta de la Comunidad de Madrid.

3 Miércoles: Lectivo.

4 Jueves: Lectivo.

5 Viernes: Lectivo.

8 Lunes: Lectivo.

9 Martes: Lectivo.

10 Miércoles: Lectivo.

11 Jueves: Lectivo.

12 Viernes: Lectivo.

15 Lunes: Lectivo.

16 Martes: Lectivo.

17 Miércoles: Lectivo.

18 Jueves: Lectivo. 

19 Viernes: Lectivo.

22 Lunes: Lectivo.
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23 Martes: Lectivo.

24 Miércoles: Lectivo.

25 Jueves: Lectivo.

26 Viernes: Lectivo. Fin de las clases del Segundo Cuatrimestre.

27 Sábado: Clausura del curso junto al RCU Escorial – María 
Cristina. Eucaristía y Acto académico. Inicio de la 
Convocatoria Ordinaria de Exámenes del Segundo 
Cuatrimestre.

Junio 2023

9 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Segundo Cuatrimestre.

11 Domingo: Último día entrega para la entrega de notas.

12 Lunes: Junta de Gobierno.

13 Martes: Junta de Evaluación. Claustro Académico. Al finalizar 
el día se notificarán las calificaciones.

19 Lunes: Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Cuatrimestre.

23 Viernes: Fin de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Cuatrimestre.

26 Lunes: Último día para la entrega de notas.

29 Jueves: Notificación de las calificaciones.
10 

10 N. B. Serán días no lectivos los que sean declarados festivos durante el curso 
2022/23 en los Boletines Oficiales del Estado referidos al territorio nacional de Es-
paña, para la Comunidad Autónoma de Madrid en la localidad de San Lorenzo del 
Escorial (Madrid).
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Guercino, San Agustín meditando sobre la Trinidad (1636).
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8
Grado Académico Conferido

Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

1 Pedro DELGADO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95

2 José Rolando GARCÍA HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95

3 Abraham LÓPEZ BRAVO, OSA UPCO 1994/95

4 Ángel LOPEZ MERINO, OSA UPCO 1994/95

5 Juan Ignacio PROVECHO LÓPEZ, OSA UPCO 1994/95

6 Tomás María ORTIZ ESPAÑA, OSA UPCO 1994/95

7 José Ignacio ALONSO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96

8 Juan Antonio ANDRÉS PRIETO, OSA UPSA 1995/96

9 Ingeborg BEYER UPSA 1995/96

10 Manuel GARCÍA ARTIGA, OSA UPSA 1995/96

11 José Domingo GARCÍA SÁNCHEZ, OSA UPSA 1995/96

12 Rafael MANRIQUE ARIJA, OSA UPCO 1995/96

13 Alfonso TURIENZO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96

14 Aldo Marcelo CÁCERES, OSA UPCO 1996/97

15 Eliseo DEL OLMO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97

16 José Alberto ESCOBAR MARÍN, OSA UPSA 1996/97

17 Javier GARCÍA MARTÍNEZ, OSA UPCO 1996/97

18 Pedro José GORDO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97

19 Antonio Raúl GUTIÉRREZ AYUELA, OSA UPCO 1996/97

20 Miguel Ángel MARTÍNEZ FUERTES, OSA UPSA 1996/97

21 Luis Javier REYES MARZO, OSA UPCO 1996/97

22 Miguel Á. SAN GREGORIO HERNÁNDEZ, OSA UPCO 1996/97

23 Gabriel BAUTISTA NIETO, OSA UPSA 1997/98

24 Luis Miguel CASTRO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1997/98

25 Enrique MARTÍN SANZ, OSA UPCO 1997/98

26 Miguel G. DE LA LASTRA MONTALBÁN, OSA UPCO 1997/98

27 Mauricio GUÍÑEZ ISAMIT, OMD UPSA 1997/98
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28 Juan Pablo RUBIO SADIA, OSB UPSA 1997/98

29 Miguel Ángel ÁLVAREZ MIÑAMBRES, OSA UPCO 1998/99

30 Bernardino SÁNCHEZ GONZÁLEZ, OSA UPSA 1998/99

31 Carlos CRUZ MURILLO, OSA UPSA 1999/00

32 Óscar GONZÁLEZ VILLALOBOS, OSA UPSA 1999/00

33 Raúl LUIS GONZÁLEZ, OSA UPCO 1999/00

34 Juan Gabriel MARTÍN PEREÑA, OSA UPSA 1999/00

35 Maximino PRIETO PRIETO, OSA UPCO 1999/00

36 Miguel Ángel SIERRA MORALES, OSA UPSA 1999/00

37 Rafael ALONSO ROMÁN, OSA UPSA 2000/01

38 Edgar Abdiel CONTRERAS, OSA UPSA 2000/01

39 Luis Jesús GÓMEZ-RECUERO SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01

40 José Agustín HERRERO DE MIGUEL, OSA UPSA 2000/01

41 Roney MARCÓN CARDOSO, OSA UPCO 2000/01

42 Javier JIMÉNEZ MARTÍNEZ, OSA UPCO 2000/01

43 Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01

44 Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA UPSA 2000/01

45 Justo Ramiro DÍAZ VILLARREAL, OSA UPSA 2001/02

46 Adriano Luis ZUCCULIN, OSA UPCO 2001/02

47 Nicodemus Mutinda KISWILI, OMD UPSA 2001/02

48 Ismael AREVALILLO GARCÍA, OSA UPCO 2002/03

49 Pablo JUAN PASCUAL, OSA UPCO 2002/03

50 Patrick Makau MUTUA, OMD UPSA 2002/03

51 Luis Ángel RODRÍGUEZ SUÁREZ, OSA UPCO 2002/03

52 Pablo Manuel ROJAS SILVA, OSA UPCO 2002/03

53 José Félix URBINA CASASBUENAS, OSA UPCO 2002/03

54 Francisco J. CARRERAS DE BERGARECHE, OSA UPCO 2003/04

55 Marcelino DEL OTERO FRAILE, OSA UPSA 2003/04

56 David DÍEZ IBÁÑEZ, OSA UPCO 2003/04

57 José Luis EUGERCIOS ARRIERO, OSA UPCO 2003/04

58 Carlos Alberto FLORES HAYLOCK, OSA UPSA 2003/04

59 Iván PICHEL MACHO, OSA UPCO 2003/04

60 Javier PÉREZ BARBA, OSA UPSA 2003/04

61 Iván David PÉREZ MARTÍN, OSA UPSA 2003/04

62 Gonzalo SERRA FERNÁNDEZ, OSA UPCO 2003/04

63 Carlos Ramiro ALONSO GARCÍA, OSA UPSA 2004/05

64 Israel ANDRÉS VICENTE, OSA UPSA 2004/05

65 José Enrique CELADOR HERNÁNDEZ, OSA UPSA 2004/05

66 Hilario CONDE DE PEDRO, OSA UPSA 2004/05
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67 Isaac ESTÉVEZ SÁNCHEZ, OSA UPCO 2004/05

68 Alberto GADEA VÁZQUEZ, OSA UPCO 2004/05

69 José Ignacio IZQUIERDO RAMONES, OSA UPCO 2004/05

70 Eduardo Daniel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OSA UPCO 2004/05

71 María del Carmen VILLANUEVA CUEVA UPSA 2004/05

72 Armando BAYARD LÓPEZ, OSA UPSA 2005/06

73 Eduardo FLAUZINO MENDES, OSA UPCO 2005/06

74 José Agustín ORTIZ ORTEGA, OSA UPCO 2005/06

75 José Osvaldo PEÑA GARCÍA, OSA UPCO 2005/06

76 Salvador Aparecido DOS SANTOS, OSA UPCO 2005/06

77 José Aridio TAVERAS DE LEÓN, OSA UPCO 2005/06

78 Rodrigo DE ALMEIDA, OSA UPSA 2006/07

79 Adrián ÁLVAREZ CAMPO, OSA UPSA 2006/07

80 José Ricardo de ARAÚJO NOGUEIRA, OSA UPSA 2006/07

81 Pedro Moisés de CARVALHO, OSA UPSA 2006/07

82 Antonio Abad CASTILLEJA DOMÍNGUEZ, OSA UPSA 2006/07

83 Rolando Gilberto CASTILLO, OSA UPSA 2006/07

84 Víctor FERNÁNDEZ SANTOS, OSA UPSA 2006/07

85 José María HERRANZ MATÉ, OSA UPSA 2006/07

86 Pedro Antonio MORENO MINA, OSA UPSA 2006/07

87 Juan María GUO KUNPENG, OAR UPSA 2007/08

88 Edmarcio DA SILVA NERI, OSA UPSA 2007/08

89 Luiz Carlos BATISTA, OSA UPSA 2007/08

90 Francisco Claudio DO NASCIMENTO, OAR UNAV 2007/08

91 Miguel Bienvenido FLORENZÁN ULLOA, OSA UPSA 2007/08

92 Murphy Joseph KARIYIL, OMD UPSA 2007/08

93 Mauricio José MANOSSO ROCHA, OSA UPSA 2007/08

94 Mariusz Witold MARCINIEC, OSA UPSA 2007/08

95 Fernando MARTÍN ESTEBAN, OAR UNAV 2007/08

96 Fabián MARTÍN GÓMEZ, OAR UNAV 2007/08

97 Alberto MARTINS NETO, OSA UPSA 2007/08

98 Ameth Cornelio MORENO RIVERA, OSA UPSA 2007/08

99 José María NARANJO VENEGAS, OAR UNAV 2007/08

100 Mario Alberto CORRALES CÉSPEDES, OAR RS 2008/09

101 Gerardo CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2008/09

102 Sajeev John ERALY, OMD UPSA 2008/09

103 Shiju Xavier KUZHIPPARAMBU, OMD UPSA 2008/09

104 Luis Amílcar REYES JUÁREZ, OAR UPSA 2008/09

105 Christopher DE LA ROSA CASTRO, SCH.P UPSA 2008/09
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106 Gustavo Adolfo SOLÍS ARAYA, OAR UPSA 2008/09

107 Jesús Manuel UTRILLA TRINIDAD, OSA UPSA 2008/09

108 Fernando José ASENCIO FERNÁNDEZ, OSA UPSA 2009/10

109 Higinio BARRÍA ÁLVAREZ, OSA UPSA 2009/10

110 Roberto CARPINTERO ARENA, OSA UPSA 2009/10

111 Ubaldino César CORRALES ODAS, OSA UPSA 2009/10

112 Yenny Wadner FAMILIA FAMILIA, OMD UPSA 2009/10

1113 Manuel Antonio FLORES GARCÍA, OAR UPSA 2009/10

114 Pedro Elías GARCÍA ROQUE, OSA UPSA 2009/10

115 Rui Jorge GONÇALVES CALDEIRA, OSA UPSA 2009/10

116 Marcelino LEO LANDO, SCH.P UPSA 2009/10

117 José Luis LUZ CADENA, OAR UPSA 2009/10

118 Juan Jesús OLVERA MARTÍNEZ, OAR UPSA 2009/10

119 Roberto PEÑA BEATO, OMD UPSA 2009/10

120 José Cleuto RODRIGUES, OAR UPSA 2009/10

121 Alejandro VICENTE TEJERO, OSA UPSA 2009/10

122 Juan José ALFARO MUÑOZ, OAR RS 2010/11

123 Alberto Ángel BARRIOS GUTIÉRREZ, OSA UPSA 2010/11

124 Judie C. BARSANAS, SCH.P UPSA 2010/11

125 Roger Iván GUERRA JIMÉNEZ, OSA UPSA 2010/11

126 Ramón Antonio de LEÓN RESTITUYO, OSA UPSA 2010/11

127 Roy MADAVANA, OMD UPSA 2010/11

128 Tomás Gerardo ORTEGA GONZÁLEZ, OAR UPSA 2010/11

129 José Mario RAMÍREZ LEBRILLA, SCH.P UPSA 2010/11

130 José Asunción SÁNCHEZ MENDOZA, OAR UPSA 2010/11

131 Carlos Eduardo ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, OAR UPSA 2011/12

132 José Artenildo ALVES DA COSTA, OAR UPSA 2011/12

133 José Rigoberto AZCÁRRAGA FLORES, OSA UPSA 2011/12

134 Gustavo CAMARENA LARA, OAR UPSA 2011/12

135 Óscar CASTELLANOS JIMÉNEZ, OAR UPSA 2011/12

136 Jesús CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2011/12

137 Herman Yanto DJABUR, SCH.P UPSA 2011/12

138 David Roberto LARRÉN GARCÍA, OSA UPSA 2011/12

139 Arcinio MURILLO ÁLVAREZ, OSA UPSA 2011/12

140 Jorge Luis PÉREZ ROSARIO, OSA UPSA 2011/12

141 Andy Yoel RODRÍGUEZ DUARTE, OSA UPSA 2011/12

142 Noé SERVÍN FRANCO, OAR UPSA 2011/12

143 José Rodolfo YELA DÍAZ, OAR UPSA 2011/12

144 Bernabé CAMPO VILLACORTA, OSA UPSA 2012/13
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145 Efraín CERVANTES ZAMORA, OAR UPSA 2012/13

146 Carlito GOMEZ DO NASCIMENTO, OAR UPSA 2012/13

147 Edwin Eliecer RAMOS CASTILLO, OSA UPSA 2012/13

148 Elvi José RESTITUYO VICTORIO, OSA RS 2012/13

149 Héctor Luis ROSARIO JUAQUÍN, OSA UPSA 2012/13

150 Luis Esteban SAAVEDRA MENDIETA, OSA UPSA 2012/13

151 Ángel RUIZ GARCÍA, OSA UPSA 2012/13

152 Francisco José SÁNCHEZ MESONERO UPSA 2012/13

153 Douglas Rhys BEARD, OAR UPSA 2013/14

154 Anel CEDEÑO RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2013/14

155 Miguel Ángel ESPINOSA DURÁN, OAR UPSA 2013/14

156 Joseph LOUISSAINT, OSA UPSA 2013/14

157 Eduardo José ORTIZ ZUÑIGA, OAR UPSA 2013/14

158 Luis Diego RAMÍREZ ÁLVAREZ, OAR UPSA 2013/14

159 Jozef ŽONCA, OSA UPSA 2013/14

160 Francisco Chaoshang MA, OAR UPSA 2013/14

161 Guillermo Weilian ZHANG, OAR UPSA 2013/14

162 Luis GUERRERO NAVARRO, OSA UPSA 2014/15

163 Cristino GUTIÉRREZ RUBIO, OAR UPSA 2014/15

164 Tiago MARTINHO ALBERTO, OSA UPSA 2014/15

165 Henry PINEDA RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2014/15

166 Daniel Eduardo RACANCOJ CHAJ, OAR UPSA 2014/15

167 Marcos YU LIU, OAR UPSA 2014/15

168 Berry MELICE BICHARD, OSA UPSA 2014/15

169 José Ariel CEDEÑO PÉREZ,, OSA UPSA 2015/16

170 José Ángel DUARTE JIMÉNEZ, OSA UPSA 2015/16

171 Raúl Antonio GONZÁLEZ OSORIO, OSA UPSA 2015/16

172 Jude GOYAU, OSA UPSA 2015/16

173 Francisco Ivanderlei RIBEIRO, oar UPSA 2015/16

174 José Ricardo MAGALLANES SÁNCHEZ, OAR UPSA 2015/16

175 José Francisco OYANGUREN ISAIS, OAR UPSA 2015/16

176 Danilo SOARES VERAS, OAR UPSA 2015/16

177 Didimuns SUPARDI, Sch.P UPSA 2015/16

178 Jorge Luis ARCIA, OSA UPSA 2016/17

179 Mauro CARULLI, OSH RS 2016/17

180 David Abraham GARCÍA BACA, OAR UPSA 2016/17

181 Santiago Humberto LEDEZMA MUÑOZ, OAR UPSA 2016/17

182 Juan LEONÉS PÉRZ, OSA UPSA 2016/17

183 Javier MADRAMANY VILLARRUBIA, OSA UPSA 2016/17
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184 José Enrique PINTO MARTÍNEZ, OSA UPSA 2016/17

185 Víctor Alfonoso MANCERA, OAR UPSA 2016/17

186 Jorge Luis QUIRÓS OVIEDO, OAR UPSA 2016/17

187 José Alexander QUIRÓS TENCIO, OSA UPSA 2016/17

188 Joao Miguel RUSSO SILVA, OSA UPSA 2016/17

189 Alberto Rafael VALECILLOS BLANCO, OAR UPSA 2016/17

190 Isaac ALMARAZ PINAL, OAR UPSA 2017/18

191 José ARREDONDO VÁZQUEZ, OAR UPSA 2017/18

192 Hugo Andrés BADILLA HERNÁNDEZ, OAR UPSA 2017/18

193 Edwing Andrés CAMARENA RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2017/18

194 José Antonio CAÑIZARES ORTIZ, OSA UPSA 2017/18

195 Ángel GÁLVEZ MARTÍNEZ, OSA UPSA 2017/18

196 Rafael Antonio LIZ HERNÁNDEZ, OSA UPSA 2017/18

197 Héctor de Jesús MOLINA OLVERA, OAR UPSA 2017/18

198 Jorge Isaac MORENO GOVEA ,OSA UPSA 2017/18

199 Jordán Isaías TIJERINO BONILLA , OAR UPSA 2017/18

200 David Enrique CONEJO RAMÍREZ, OAR UPSA 2018/19

201 Pedro Miguel GERALDES BARBA SANTOS,OSA UPSA 2018/19

202 Yongxin JIAN, OAR UPSA 2018/19

203 Jesús Emmanuel MENDOZA LEDESMA, OAR UPSA 2018/19

204 Andrés Emilio AMPUDIA ESQUIVEL, OSA UPSA 2019/20

205 Benancio Abel ORTEGA , OSA UPSA 2019/20

206 José Domingo VALDÉS MARTÍNEZ, OSA UPSA 2019/20

207 José Domingo VALDÉS MARTÍNEZ, OSA UPSA 2021/22

208 Edwin José de la CRUZ QUEZADA, OSA UPSA 2021/22

209 Daniel HERRERA PÉREZ, OSA UPSA 2021/22

210 José Alberto HILARIO ABREU, OSA UPSA 2021/22

211 Javier MORENO SANZ, OSA UPSA 2021/22

212 Ariel Alonso PÉREZ SÁNCHEZ, OSA UPSA 2021/22

213 David Alexis RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, OSA UPSA 2021/22

214 Isaac Esteban SOLANO GUZMÁN, OSA UPSA 2021/22

215 Silvio SOLÍS PÉREZ, OSA UPSA 2021/22

216 Charles Chianugo UMEAKUJI, OSA UPSA 2021/22

Siglas: 

UPCO:  Universidad Pontificia de Comillas. 
UPSA:  Universidad Pontificia de Salamanca. 
UNAV: Universidad de Navarra. 
RS: Régimen Seminarístico. 
OSA: Orden de San Agustín.

OAR: Orden de Agustinos Recoletos. 
OMD:  Orden de Mercedarios Descalzos. 
OSH: Orden de San Jerónimo.
OSB: Orden de San Benito. 
SCH.P.: Orden de las Escuelas Pías. 
F.D.P.:  Congregación Don Orione (Hijos 

de la Divina Providencia).
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Centro/orDen/CongregaCión DireCCión teléfono/fax

UNIVERSIDAD PONTIFICIA  
DE SALAMANCA  
Facultad de Teología

C/ Compañía, 5
37002 - SALAMANCA

923 27 71 06 / 
923 277 100

REAL CENTRO UNIVERSITARIO 
ESCORIAL – MARÍA CRISTINA

Po de los Alamillos, 2
28200 - SAN LORENZO 
DEL ESCORIAL (Madrid)

91 890 45 45

RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN
Po de la Alameda, 39 

28440 - GUADARRAMA 
(Madrid)

91 854 95 90 / 
91 854 96 13

REAL MONASTERIO

Avda. Juan de Borbón y 
Battenberg, 1 - 28200 - SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL 

(Madrid)

91 890 50 11 /  
91 890 54 21

SEMINARIO MAYOR TAGASTE
C/ Santa Emilia, 16 

28409 - LOS NEGRALES 
(Madrid)

91 850 11 19 / 
91 851 62 90

CASA DE FORMACIÓN  
SAN AGUSTÍN

C/ Camino viejo de Madrid, 
40 - 28231 - LAS ROZAS 

(Madrid)

91 640 65 79 / 
91 710 53 35

PP. MERCEDARIOS DESCALZOS

C/ Cabo Mayor, 1
Urbanización del Golf.
28290 - LAS MATAS 

(Madrid)

91 630 02 97

COMUNIDAD JUNIORATO  
PP. ESCOLAPIOS

C/ Ocaña, 191 
28047 - MADRID

91 718 49 93 / 
91 717 87 81

MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DEL PARRAL 40003 - SEGOVIA 921 43 12 98 / 

921 42 25 92

9
Direcciones vinculadas
con el Centro
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AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA
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