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Tienes en tus manos la nueva Agenda Académica del curso 2023-2024 
del Centro Teológico San Agustín, afiliado a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzamos una nueva etapa con 
muchos deseos de seguir creciendo humanamente; también con la espe-
ranza de seguir ofreciendo a nuestros alumnos los frutos más granados 
de las ciencias filosóficas y teológicas. Este curso es el primero en el que 
tendremos a todo el alumnado matriculado en el nuevo plan de estudios 
presentado en el año 2021, aprobado ya por la Facultad de Teología de 
nuestra universidad madre y refrendado posteriormente por la autoridad 
vaticana competente. Desaparece totalmente, por tanto, el llamado plan 
antiguo del sexenio que ha guiado la marcha de nuestros estudios a lo 
largo de muchos cursos y de varias generaciones de profesores y alumnos.

El Centro Teológico San Agustín está involucrado, desde sus orígenes, 
en la promoción y la difusión cualificada de la mejor tradición teológica. La 
Conferencia Episcopal Española nos exhorta a cuidar el trabajo teológico 
de calidad en nuestro país, valorando que contamos –entre los tesoros 
más preciosos que se nos han dado– con la revelación que ha llevado a 
cabo el mismísimo Dios: “La enseñanza conciliar ha puesto en evidencia los 
elementos específicos del acontecimiento de la Revelación, entendida como 
la comunicación que Dios hace de Sí mismo al hombre. Es el resultado de 
la libre y absoluta iniciativa de Dios. Su objeto es Dios mismo y los designios 
de su Voluntad, es decir, no nos da simplemente a conocer algo, sino a Sí 
mismo, como Dios vivo en Jesucristo, su Hijo. Su finalidad es la comunión y 
participación de vida con el Padre hecha posible mediante Jesucristo por obra 
del Espíritu Santo. La plenitud de la Revelación se da en Jesucristo, de forma 
que conocer a Cristo es conocer a Dios: El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre (Jn 14, 9). En consecuencia, la concepción católica de la Revelación 
subraya tanto su carácter gratuito, y radicalmente nuevo, como su condición 
de ser completa y definitiva (cf. Hb 1, 1-2). De la recta comprensión de la 
Revelación del Hijo depende todo el edificio de la fe, lo que vivimos y con-
fesamos” (CEE, Teología y secularización en España, n. 8).

Presentación
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Nuestro centro teológico agustiniano desea conocer y difundir con el 
máximo rigor académico esta revelación que Dios ha puesto en nuestras 
manos. Lo hace desde la apertura respetuosa a distintas sensibilidades y 
a través de la promoción del diálogo fe-cultura. Providencialmente, desde 
hace ya algunos años, nuestras aulas filosófico-teológicas están próximas a 
las aulas de otras carreras civiles que también se imparten en las instalacio-
nes universitarias escurialenses. Los encuentros, debates, mesas redondas, 
diálogos y presencias de nuestros profesores y alumnos con otros de las 
ramas civiles son puntos de encuentro para un enriquecimiento mutuo en 
nuestro campus universitario. Esta sinergia de planteamientos intelectuales 
está siempre alentada con el mejor talante de un perfil universitario abierto, 
receptivo y de análisis sereno ante las distintas propuestas del saber.

El pasado mes de julio el CTSA ha participado, por segunda ocasión, en 
el ciclo de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 
En este caso nuestro curso llevaba por título “Monoteísmo, ¿matriz de paz 
o de violencia?”. Durante los días 24 y 25 de julio articuló conferencias y 
mesas redondas en las que se pusieron en debate la teología católica, la 
teología judía y la teología islámica. Un buen ejemplo de la comunicación 
inter-religiosa a cuyo ejercicio nos han animado los Papas a lo largo de los 
últimos decenios de historia eclesial. La confluencia de fuerzas religiosas y 
la sinergia inteligente de argumentos humanísticos están llamadas a fecundar 
el espacio y el tiempo de los que ahora compartimos la existencia con otros 
credos y cosmovisiones. 

En este curso 2023-2024 coincide la impartición de dos seminarios de 
sello netamente agustiniano. Este dato es importante para un centro como 
el nuestro, dirigido por Agustinos y que trata de brindar enseñanzas en las 
que lo agustiniano tenga un peso notable. En relación a los dos seminarios, 
uno de ellos tratará de subrayar los elementos más destacados de la teología 
del obispo hiponense, acercando al alumnado a los contenidos teóricos 
más reseñables del corpus teológico agustiniano (Trinidad, Cristología, 
Eclesiología, Antropología teológica…). El otro seminario, que se impartirá 
desde febrero hasta junio y dando por supuesta la ase teórica a la que 
antes aludíamos, pondrá sobre la mesa los textos más importantes salidos 
de la pluma del tagastino.

Junto a las asignaturas del quinquenio, seguiremos ofreciendo otros 
cursos vespertinos y ciclos de conferencias para animar la vida del centro 
teológico y para difundir el Evangelio a través del brazo de la extensión 
universitaria. Están previstos, inicialmente, un curso sobre Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, el amado papa alemán que nos dejó el último día del pasado 
año 2022. Un papa que, por cierto, visitó nuestra localidad laurentina en 
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varias ocasiones; la última de ellas coincidió con la JMJ de Madrid 2011. 
Ofreceremos también un ciclo de conferencias sobre Ecología y Espiritua-
lidad cristiana, tratando de mostrar herramientas teórico-prácticas, basadas 
en una sana comprensión de la teología creacional cristiana. El contexto del 
medio ambiente natural escurialense es, de hecho, un marco privilegiado 
para presentar este tipo de iniciativas. Estamos trabajando también para 
articular un curso relativo a las implicaciones de la Liturgia Católica en la 
vida concreta de los cristianos.

Las XXVI Jornadas Agustinianas que celebraremos, D. m., a comienzos 
de marzo del 2024, versarán sobre la Virgen María. Más concretamente, 
queremos detenernos a estudiar cómo María ejerce su maternidad y cómo 
ella es paradigma inigualable para las distintas formas de vida cristiana. Ahí 
está su fiat, ahí están sus virtudes, ahí está su dinámica oracional y ahí está 
su permanente apertura al Espíritu de Dios. En esta edición tenemos el 
deseo de diseñar un programa en el que la música mariana esté presente, 
para tener un encuentro con María también a través de la vía de la belleza 
musical.

Nuestros mejores deseos a todos los profesores y alumnos en esta 
nueva etapa de nuestra vida académica. Esperemos que el recién estrenado 
curso 2023-2024 constituya para cada uno una oportunidad inigualable a la 
hora de seguir madurando gracias a lo mejor de nuestra tradición filosófico-
teológica. Adelante, pues.

Dr. P. Manuel Sánchez Tapia, OSA
Director del Centro Teológico San Agustín
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Grabado en las Constituciones OSA (1686).
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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 del 2006 como centro afiliado a la Universidad Pontificia de 
Salamanca (Facultad de Teología) y depende -en cuanto a su gobierno y 
organización- de la Provincia Agustiniana San Juan de Sahagún. Heredero 
de la secular tradición 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 Agustiniano 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

Teléfono: 91.890.45.45
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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 Montalbán, 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:
 D. Bartomeu Tur Marí

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.
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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: jcp37saedi26z@outlook.es

José Luis del CASTILLO CAMPOS, OSA
Lic. en Teología Moral 
Lic. en Derecho 
E-mail: delcastillo.jl@gmail.com

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 

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 

Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA
Lic. en Derecho Canónico 
Profesor Superior de Órgano 
E-mail: pedroalosa@hotmail.com
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Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA
Dr. en Teología
E-mail: sancheztapia2002@gmail.com

Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ, OSA
Dr. en Teología Dogmática
Dr. en Derecho
Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales
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

Godvolker FAUSTIN MWINUKA, OSA
Lic. en Teología Moral
E-mail: godvolker@gmail.com

Álvaro CORTINA URDAMPILLETA
Dr. en Filosofía
Máster en Estudios Avanzados de Filosofía
E-mail: alvarocortina@hotmail.com
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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

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

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 
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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

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
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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 

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 
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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.



24 Centro teológiCo San aguStín

Galle Francquart, San Juan de Sahagún, en Cornelius Curtius,  
Virorum illustrium ex Ordine Eremitarum D. Augustini.
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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 08:30 a 14:30hs.

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 presen-
tarse en la Secretaría a la hora de formalizar la matrícula. Se entregarán al 
Secretario antes del 5 de septiembre (primer periodo) o bien antes del 10 
de enero (segundo periodo). Las convalidaciones académicas serán estu-
diadas por el director de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Estudios 
y presentadas a la Facultad de Teología de la Universidad 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: 
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a) Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
b) Fotografía tamaño carnet. 
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. 
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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 
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)
 10MH: Matrícula de Honor (MH)
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4.5. TASAS ACADÉMICAS 

Para este curso 2023-2024, las tasas académicas son las siguientes: 

Curso completo (máximo 75 ECTS en primera matrícula) 2.310 €

Matrícula parcial (máximo 37,5 ECTS en primera matrícula) 1.320 €

Asignatura suelta (máximo 28 ECTS) en primera matrícula 66 €/ECTS

Asignatura por tutoría (impartida o no, en el curso) en primera matrícula 66 €/ECTS

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

66 €/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 – 18 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 Universidades en 
los plazos marcados por la legislación vigente respectiva. Para la tramita-
ción 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 Universidades.

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 como 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 180 créditos ECTS del Trienio 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.
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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 Luis J. Reyes

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 Álvaro Cortina

F042AB
Historia de la Filosofía 
Contemporánea

4,5 Jesús Cano

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 Godvolker F. Mwinuka

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 Jesús Cano

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 Miguel G. de la Lastra

LM022A Lengua Latina II 4,5 Carlos J. Sánchez

LM042A Lengua Griega II 4,5 Profesor suplente

Total créditos ECTS 34,5

Año B (2024-2025; 2026-2027; 2028-2029)

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 Profesor suplente

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 (2025-2026; 2028-2029; 2031-2032)

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 Napoleón Ferrández

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

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

P064B Teología Pastoral Fundamental 4,5 Profesor suplente

P074B Teología Pastoral Especial 6,0 Profesor suplente

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 M.ª Herranz

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

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  Competencias Grado-bachiller en Teología 

Los estudios de Grado-Bachiller en Teología deben garantizar una 
enseñanza fundamental de conocimientos (Cf. Estatutos CTSA, nº 5c) habili-
dades 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 constante-
mente 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 desarrollar 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 Teología 
del CTSA ha elaborado un mapa de competencias, que abarcan tanto as-
pectos generales como aspectos específicos de la disciplina teológica, que 
se pretende que posean los egresados del Centro Teológico San Agustín.

5b.1. COMPETENCIAS GENERALES 

El CTSA propone un conjunto de competencias generales4 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.

4 Competencias Generales de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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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.

5b.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 específicas5 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.

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.

5 Las Competencias Específicas (1CE-12CE) vienen definidas por la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
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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.6  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.

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

5c.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%

5c.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.
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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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5d  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 por la Conferencia Episcopal Española para ofrecer la DECA.

Es requisito indispensable para obtener la DECA elegir uno de los dos 
itinerarios siguientes. Primero, haber cursado totalmente (o estar haciéndolo 
en el presente) todas las asignaturas del Bachiller en Teología; o bien, se-
gundo, haber cursado totalmente (o estar haciéndolo en el presente) todas 
las asignaturas de Ciencias Religiosas. Teniendo plenamente resuelto lo 
anterior, y aprobando las seis asignaturas específicas de la DECA (18 ECTS 
totales, relativos a la DECA ESO-BACHILLERATO) puede optarse a presentar 
el expediente en la CEE, para obtener la titulación oportuna

5d.1. ASIGNATURAS PROPIAS DE LA DECA 

Código Asignatura ECTS Profesor

DECA1 Didáctica General 3,0 Jesús Baños Rodríguez

DECA2
Didáctica aplicada al Área  
de Religión I

3,0 Jesús Baños Rodríguez

DECA3
Didáctica aplicada al Área  
de Religión II

3,0 Jesús Baños Rodríguez

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

DECA5 Pedagogía General de la Religión II 3,0 Miguel Martí Sánchez

DECA6 Psicología y religión 3,0 Miguel Martí Sánchez
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6
Programación Académica
Curso 2023-2024

San Agustín de Hipona.
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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 2023-2024

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. Cursos Primero y Segundo

CURSOS 1º Y 2º
Año A

PRIMER CUATRIMESTRE  
(12 de septiembre del 2023 – 12 de enero del 2024)

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

1º S061AB
Teología Ciencia de la 

Revelación
3 2

Juan Manuel 
Olandía

1/2

1º F011AB
Historia de la  

Filosofía Antigua
4,5 3 Jesús Cano 4 2* 1

1º B011AB
Intr. a la Sagrada  

Escritura I: El mundo  
de la Biblia

4,5 3
Manuel García 

Artiga
3 1/2

1º LM061AB Metodología 1,5 1 Isaac González 2

2º F032AB
Historia de la  

Filosofía Moderna
4,5 3 Álvaro Cortina 2 1/2

2º B062AB
Orígenes del  
Cristianismo

4,5 3
Manuel García 

Artiga
1/2 3*

2º P012AB
Teología Moral  

fundamental
6 4

Godvolker F. 
Mwinuka

3/4 3/4*

2º S072AB
Teología de la  

Revelación y de la Fe
3 2

José María  
Herranz

3/4

1º-2º F112A Teodicea 4,5 3 Álvaro Cortina 4 1/2

1º-2º F132A
Antropología  
Filosófica I

3 2 Álvaro Cortina 3*/4*

1º-2º LM031A Lengua Griega I 4,5 3
Miguel  

Gumersindo de  
la Lastra

1/2 3

1º-2º LM011A Lengua Latina I 4,5 3 Carlos J. Sánchez 4 3/4

Notas:
-Las horas con asterisco (*) se ofrecen en docencia dirigida.
-Antropología Filosófica I tiene docencia presencial (alumnos de 1º curso) y docencia 
dirigida (alumnos de 2º curso).
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CURSOS 1º Y 2º
Año A

SEGUNDO CUATRIMESTRE  
(29 de enero del 2024 - 24 de mayo del 2024)

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 3

1º B021AB
Introducción a la  

S. Escritura II. La Biblia 
como escritura

4,5 3
Miguel  

Gumersindo de 
la Lastra

3/4 3

1º F051AB
Introducción a la  

Filosofía
3 2 Jesús Cano 1/2

2º F042AB
Historia de la Filosofía 

Contemporánea
4,5 3 Jesús Cano 3/4 2*

2º S072AB
Teología de la  
Revelación y  

de la Fe
3 2

José María  
Herranz

3/4

1º-2º F101A Lógica 4,5 3
Miguel Martí 

Sánchez
1/2/4*

1º-2º F142A
Antropología  
Filosófica II

4,5 3 Álvaro Cortina 1/2/3*

1º-2º LM022A Lengua Latina II 4,5 3 Carlos J. Sánchez 3/4 4

1º-2º F091A
Filosofía de la  
Naturaleza y  
de la Ciencia

4,5 3 Jesús Cano 1/2 2*

Notas:
-Las horas con asterisco (*) se ofrecen en docencia dirigida.
-Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia tiene los martes docencia presencial (alumnos 
de 2º curso) y docencia dirigida (alumnos de 1º curso).
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6.1.3. Cursos Tercero, Cuarto y Quinto

CURSOS 3º-4º Y 5º
Año C

PRIMER CUATRIMESTRE  
(12 de septiembre del 2023 – 12 de enero del 2024) 

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

3º-4º-5º B095C
Evangelios III:  

Escritos Joánicos
6 4

Miguel  
Gumersindo de 

la Lastra
1/2

1*/ 
2

3º-4º-5º S055C
Historia de la Iglesia 

Contemporánea
4,5 3 Isaac González 1 1/2

3º-4º-5º SA025C
Seminario III:  
Teología de  

San Agustín I
3 2

Manuel Sánchez 
Tapia

3/4

3º-4º-5º P045C
Teología Moral Social 

y Doctrina
Social de la Iglesia

4,5 3
José L. del  

Castillo
3/4 2

3º-4º-5º D015C
Derecho Canónico 

Fundamental
3 2

Pedro A.  
Sánchez

3/4

3º-4º-5º S195C
Sacramentos de  

Iniciación
6 4

Enrique  
Somavilla

3/4 3/4

CURSOS 3º-4º Y 5º 
Año C

SEGUNDO CUATRIMESTRE  
(29 de enero del 2024 – 24 de mayo del 2024) 

Curso Código Asignatura ECTS Horas Profesor L M X J V

3º-4º-5º S115C Mariología 3 2 Juan M. Olandía 1/2

3º-4º-5º S145C Escatología 3 2 Enrique Gómez 3 3

3º-4º-5º S205C
Penitencia y Unción de 

Enfermos
4,5 3 Enrique Gómez 1 3*/4

3º-4º-5º S215C Orden y Matrimonio 4,5 3 Juan M. Olandía 2 1/2

3º-4º-5º P055C
Teología Moral  

Socioeconómica
4,5 3

José L. del  
Castillo

4 3/4

3º-4º-5º P085C
Teología e Historia de 

la Espiritualidad
4,5 3 José Mª Herranz 1/2 1*

3º-4º-5º D025C
Derecho Canónico 

Especial
6 4

Pedro. A.  
Sánchez

3/4 3/4

3º-4º-5º SA035C
Seminario IV:  

Teología de San Agustín II. 
Lecturas

3 2 Jaime Sepulcre 1/2
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6.1.4. Bachiller en Teología

CURSO 5º 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 Enrique Somavilla R.
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 Godvolker Faustin M.
32 El valor ético de la vida humana Godvolker Faustin M.
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 Profesor suplente
36 La evangelización Profesor suplente
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 de estudios 

6.2.1.1. Materias de los cursos 1º y 2º

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA I 

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F102. Curso: 1º / 2º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 2 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La antropología es el estudio integral de la especie humana. En el pri-

mer semestre estudiaremos la visión contemporánea del ser humano como 
individuo desde dos intelectuales esenciales, F. Dostoyevsky y Martin Heide-
gger. Comenzaremos considerando las ideas centrales del autor ruso para 
introducirnos a la crisis de la modernidad. A continuación, comenzaremos 
el estudio de Ser y tiempo, de Martin Heidegger. 

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

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 los grandes movimientos del pensamiento contem-
poráneo y de los conceptos fundamentales que se manejan en 
la asignatura (3 CE). 

2RA.  Capacidad de análisis y de síntesis. Capacidad de reflexión y de 
razonamiento (1CG / 9CG 2CG / 3GC). 

Contenidos: 
Introducción: el hombre clásico en armonía: Aristóteles. 1/ Dilemas 

morales en un tiempo de crisis: Dostoyevsky y la modernidad. Crimen y 
castigo. Los hermanos Karamazov. 2/ Ontología existencial: Ser humano 
como Dasein. Mundo. Ser-en-el-mundo. El lenguaje. El cuidado. La angustia. 
La temporalidad. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Leer en clase e interpretar juntos los textos clásicos. 
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Evaluación:
El examen final constituirá un 90%, y el trabajo de seminario un 10% 

de la calificación. 

Bibliografía básica: 
-Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Trad. A. Rivero. Trotta, Madrid, 2010. 
-Dostoyevsky, Fyodor. Crimen y castigo. Trad. Juan López Morillas. 

Alianza, Madrid, 2000.

álvaro Cortina

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA II

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F102. Curso: 1º / 2º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 3 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La antropología es el estudio integral de la especie humana. Si en el 

primer semestre vimos los elementos individuales (morales, ontológicos) 
del ser humano en la modernidad, ahora estudiaremos los comunales, tal 
y como los tenemos en la filosofía de la historia de G. Vico y G. Hegel. 

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

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 los grandes movimientos del pensamiento contem-
poráneo y de los conceptos fundamentales que se manejan en 
la asignatura (3 CE). 

2RA.  Capacidad de análisis y de síntesis. Capacidad de reflexión y de 
razonamiento (1CG / 9CG 2CG / 3GC). 

Contenidos: 
1. Introducción: ser humano como ser social en la historia. 2. Histori-

cidad en Vico. 3. Hegel y la filosofía de la historia. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Leer en clase e interpretar juntos los textos clásicos. 
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Evaluación: 
El trabajo final constituirá un 90%, y el trabajo de seminario un 10% 

de la calificación. 

Bibliografía básica: 
-Hegel, Georg. Lecciones de filosofía de la historia. Alianza, 2007. -Vico, 

Giambattista. La ciencia nueva. Trad. Leon Pompa. Tecnos, Madrid, 2006.

álvaro Cortina

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F09A. Curso: 1º / 2º.
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 6 ECTS. Nivel:
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
En el intento por conocer la Naturaleza va implícita la necesidad de la 

reflexión filosófica sobre la naturaleza de la Naturaleza. Dicha reflexión no 
es posible llevarla a cabo sin adentrarse en el pensamiento y en el conoci-
miento científico. Los límites de nuestro conocimiento sobre la naturaleza 
de la Naturaleza no serán otros que nuestros propios límites en el conoci-
miento de la Ciencia, es decir, mientras no “veamos” la gravedad (ciencia) 
en la caída libre de la manzana (Ciencia) nos “sentiremos” seres (Naturaleza) 
“desligados” de la gravedad misma (naturaleza).

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 9CG / 10CG / 11CG
3CE / 13CE

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

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Conocer qué es la naturaleza de la Naturaleza y cómo el cono-

cimiento científico la “realiza” y la limita (2CG / 3CG / 4CG / 
7CG / 9CG / 10CG / 11CG).

2RA.  Desarrollar la capacidad de poner en diálogo la Ciencia con la 
Teología (4CG / 3CE / 13CE).

3RA.  Establecer los cimientos sobre los cuales poder edificar, el semes-
tre siguiente, el conocimiento y el uso de la lógica en tanto que 
instrumento de conocimiento en sí y de transmisión del mismo 
(2CG / 3CG / 4CG / 7CG).
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Contenidos:
1. Filosofía de la naturaleza vs. Filosofía de la ciencia (s). 1.1. La filosofía 

de la naturaleza y la pregunta fundamental. 1.2. Filosofía de la naturaleza: 
concepto, objeto y método. 1.3. Concepto de naturaleza, caracterización y 
delimitación. 1.4. La filosofía de la ciencia (s) y su planteamiento elemental. 
1.5. Filosofía de la ciencia: concepto, objeto y método. 1.6. El conocimien-
to científico y la reflexión filosófica de la naturaleza. 1.7. Las ciencias y las 
construcciones científicas. 2. El desarrollo histórico de la ciencia y la reflexión 
filosófica de la ciencia. 2.1. Elementos científicos en la Antigüedad. 2.2. Origen 
y desarrollo de la ciencia moderna. 2.3. La ciencia en el mundo contempo-
ráneo. 2.4. Filosofía de la ciencia y corrientes actuales. 2.5. La diversidad de 
ciencias y sus métodos. 2.6. Verdad y objetividad en las ciencias. 2.7. El valor 
de las ciencias. 3. Fundamentos filosóficos de la Filosofía de la naturaleza. 3.1. 
La naturaleza de la naturaleza. 3.2. Categorías fundamentales. 3.3. El orden 
físico-químico. 3.4. El orden biológico. 3.5. El orden astrofísico. 3.6. El orden 
humano. 3.7. Unidad y orden en el universo. 4. Conceptos claves y transver-
sales en varias disciplinas científicas. 4.1. La causalidad. 4.2. La emergencia. 
4.3. La forma. 4.4. Espacio y tiempo. 4.5. Materia y energía. 5. Naturaleza, 
ciencia y teología. 5.1. Naturaleza y Dios. 5.2. Ciencia y trascendencia. 5.3. 
La inteligibilidad de la naturaleza. 6. Conocimiento y filosofía de la mente. 
6.1. El objetivo de la neurociencia. 6.2. Cerebro y conocimiento. 6.3. Cerebro 
y pensamiento. 6.4. Conocimiento e inteligencia artificial.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Combinación de clases magistrales, donde se usará un manual y / 

o apuntes —según el tema a tratar—, con la realización de debates sobre 
temas de actualidad que entronquen con la materia que se esté tratando 
en cada momento.

Evaluación:
1. En el aula: participación, análisis de artículos, etc. (20%). 2. Trabajo 

de 7 folios (A4, /1,5). Ensayo sobre Filosofía de la Naturaleza vs. Filosofía 
de la ciencia (s). (30%). 3. Examen final oral u escrito (50%).

Bibliografía básica:
M. Artigas, Filosofía de la naturaleza, Eunsa, Navarra 2003 (5ª edic.) M. 

Artigas, Filosofía de la ciencia, Eunsa, Navarra 2014 (3ª edic.) D. Andler - A. 
Fagot Largeault - B. Saint-Sernin, Filosofía de las ciencias, Fondo de Cultura 
económica, México, 2011.

Bibliografía complementaria:
J. Arana (edit.), Filosofía de la naturaleza, Comares, Granada 2016. 

M. Bunge, La ciencia. Su método y su filosofía, Laetoli, Navarra 2013. A. 
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Diéguez Lucena, Filosofía de la ciencia, Biblioteca Nueva, Madrid 2010. J. 
A. Díez - C. Ulises Moulines, Fundamentos de Filosofía de la ciencia, Ariel, 
Barcelona 1997. J. Echeverría, Filosofía de la ciencia, Akal, Madrid 1995.A. 
Estany, Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas, Trotta, Ma-
drid 2005. J. M. Mardones - N. Ursua, Filosofía de las ciencias humanas y 
sociales, Fontamara, Barcelona 1994. C. Ulises Moulines (edit.), La ciencia: 
estructura y desarrollo, Trotta, Madrid 1993. A. Rivadulla, Meta, método y 
mito en ciencia, Trotta, Madrid 2015. A. Rivadulla, Revoluciones en Física, 
Trotta, Madrid 2003. A. Rivadulla, Éxito, razón y cambio en física. Un enfoque 
instrumental en teoría de la ciencia, Trotta, Madrid 2004.

Tutoría persona / Acción tutorial:
La acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de la 

materia (de 11:25 a 12:00h.) según los horarios facilitados por el centro, 
bajo previa petición del alumno.

JeSúS Cano PeláeZ

LENGUA GRIEGA I

Área: Lenguas, Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM031A. 
Curso: 1º. Semestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La lengua griega es el punto de partida de la lectura del Nuevo Tes-

tamento y de la lectura del Antiguo Testamento durante los primeros tres 
siglos de la era común. Los alumnos se familiarizarán con la estructura de la 
lengua para poder iniciarse en la comprensión de las expresiones exegéticas 
y teológicas que tengan como punto clave el uso de determinados términos 
griegos. Adquirirán la capacidad de identificar palabras y buscarlas dentro 
de un diccionario y de poder interpretar traducciones sencillas con ayuda 
de textos biblingües.

Competencias Generales y Específicas: 
1CG / 2CG / 4CG / 1CE / 6CE / 13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Comprender la estructura de la lengua griega y la interacción de 

los distintos elementos de la misma (1CG / 2CG / 4CG). 
2RA.  Familiarizarse con la morfología y la sintaxis griega. (4CG / 4CE). 
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3RA.  Leer y analizar frases sencillas y adquirir un vocabulario griego 
básico (1CE / 6CE / 13CE). 

Contenidos: 
1. Alfabeto y fonética – 2. Estructura morfológica I: Declinación de 

sustantivos y adjetivos – 3. Estructura morfológica II: Sistema verbal – 4. 
Sintaxis I – Estructura copulativa – 5. Sintaxis II – Complementos verbales.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Durante la clase magistral se presentarán los contenidos de la gramática 

y se analizarán los ejercicios propuestos. Los alumnos deberán desarrollar 
ejercicios continuos para adquirir la familiaridad con la lengua. Durante la 
clase se irá acompañando la lectura de pasajes bíblicos escogidos. Se irá 
facilitando un programa gradual de vocabulario.

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará de forma conti-

nuada con ejercicios semanales de trabajo personal (40%) y dos exámenes 
a lo largo del cuatrimestre (60%).

Bibliografía: 
J. Berenguer aMenóS, Gramática griega, Barcelona 1995. Bruno CorSani, 

Guía para el Estudio del Griego del Nuevo Testamento, Madrid 1997. roSa 
CalZeCChi oneSti, Leggo Marco e imparo il greco, Casale Monferrato 1993. 
JaMeS SwetnaM, Introducción al estudio del griego del Nuevo Testamento, 
San Rafael 1999. MaxiMiliano ZerwiCk – Mary goSvenor, Análisis gramatical 
del griego del Nuevo Testamento, Estella 2016.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Los alumnos podrán solicitar encuentros con el profesor cuantas veces 

lo consideren oportuno para clarificar conceptos El horario de los encuen-
tros se fijará a petición escrita del alumno durante los horarios marcados 
por el Centro. 

Miguel g. De la laStra MontalBán

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F011. Curso: 1º.
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel:
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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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 
Agenda Académica 2016-2017 75 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).
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 / debates 
grupales. El calendario y / o cronograma orientativo de la asignatura se estruc-
tura según la siguiente secuencia: alternación de varias exposiciones teóricas 
del profesor y exposiciones de los trabajos prácticos por parte de los alumnos.
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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.

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 

imparten las clases de 11.25 a 12.00 hs. 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.
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 5 ECTS. Nivel: Me-
dio. 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 
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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 diálogo fe-cultura y le facilitará la comunicación con el mundo exterior 
a la fe. 

Competencias generales y específicas:
3CG / 9CG / 11CG / 12CG / 3CE / 13CE

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. 

Kierkegaard; 3. Positivismo; 3.1. Comte; 3.2. Stuart Mill; 3.3. Spencer; 3.4. 
Pragmatismo 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 ac-
ción: 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. Introducción; 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.
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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).

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 nota 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; Frede-
rick Copleston, 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 
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de la filosofía de los últimos treinta años, Madrid 2000; Christian Dela-
campagne, 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 Zahavi, 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 Are-
nas (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 pensadores Agenda Académica 
2016-2017 79 de Occidente, Madrid 20092; Denis Huism an - André Ver-
gez (Dir.), Historia de los filósofos ilustrada por textos, Madrid 2000; John 
Lechte, 50 pensadores contemporáneos esenciales. Del estructuralismo al 
poshumanismo, Madrid 20105; Emm anuel Levinas, Descubriendo la exis-
tencia con Husserl y Heidegger, Madrid 2009; M.ª Carmen López Sáenz, 
Corrientes actuales de la filosofía I. En clave fenomenológica, Madrid 2012; 
Karl Löwith, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamien-
to en el siglo XIX, Buenos Aires 2008; Dermot Moran, Introducción a la 
Fenomenología, Barcelona 2011; Juan M. Navarro Cordón (Coord.), Pers-
pectivas 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 genealogía de la actualidad, Madrid 2013; Hans 
Joachim Störig, Historia universal de la filosofía, Madrid 1995; Teófilo Ur-
danoz, 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 12:00h, en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

JeSúS Cano PeláeZ
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F021. Curso: 1º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
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 
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 caro-
lingio: 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;  
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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 
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 
decadencia (= 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 
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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 
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 12:00hs., en el despacho correspondiente. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

luiS Javier reyeS MarZo

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA 

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F102. Curso: 1º / 2º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4.5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
En la filosofía. 
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Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 9CG 3CE 

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 los grandes movimientos del pensamiento contem-
poráneo y de los conceptos fundamentales que se manejan en 
la asignatura (3 CE). 

2RA.  Capacidad de análisis y de síntesis, en la variedad de autores, para 
discernir entre lo esencial y lo accesorio. Capacidad de reflexión 
y de razonamiento (1CG / 9CG 2CG / 3GC). 

Contenidos: 
1. Maquiavelo y el renacimiento. 2. Leibniz y la modernidad. 3. Kant y 

el giro copernicano: moral y teología. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Leer en clase e interpretar juntos los textos clásicos. 

Evaluación: 
El examen final constituirá un 90%, y el trabajo de seminario un 10% 

de la calificación. 

Bibliografía básica: 
-Leibniz. Discurso de metafísica. Trad. Julián Marías. Alianza, Madrid, 

1997. -Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. Trad. Pedro Ribas. Alfaguara, 
Madrid, 2020. -Kant, Immanuel. La religión dentro de los límites de la mera 
razón. Trad. Felipe Martínez. Alianza, Madrid, 2011. -Maquiavelo, Nicolás. 
El príncipe. Trad. Miguel Granada. Alianza, Madrid, 2010.

álvaro Cortina

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F111. Curso: 1º. Se-
mestre: 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 filo-

sofía que facilite el camino del aprendizaje y familiarice con los temas y 
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los filósofos. Todos sabemos que estudiar una ciencia nueva es aprender 
un nuevo lenguaje y unos nuevos métodos, es entrar en un mundo des-
conocido. También al comenzar a estudiar filosofía es necesario aprender 
nuevos conceptos. La Introducción a la filosofía quiere capacitarnos para 
profundizar 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.

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 
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Deleuze - Félix Guattari, ¿Qué es filosofía?, Barcelona 1993; Julián Marías, 
Razón de la filosofía, Madrid 1993; José Ortega y Gasset, ¿Qué es filosofía?, 
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

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

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B023. Curso: 3º. 
Semestre: 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 
ayudará al alumno a comprender la Biblia a través del conocimiento del 
lugar donde vivieron sus redactores. 

Competencias generales y especificas:
2CG / 7CG / 11 CG
4CE

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

los siguientes:



72 Centro teológiCo San aguStín

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 Cre-
ciente 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 Asmoneos; 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 
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. 
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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 12:00hs., 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 
ESCRITURA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B021AB 
Curso: 1º. Semestre: 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 

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).
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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 me-
dio 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 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 adquisición de las competencias se evaluará por medio 

de tareas personales, breves lecturas y recensiones que se propondrán al 
comienzo del curso (30%), la exposición de un tema acordado con el pro-
fesor (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 Testament, Estudios Bíblicos 43, 
Estella 2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. Introducción 
general a la Sagrada Escritura, Bilbao 1997; rolanD Meynet, Leer la Biblia, 
Buenos Aires 2003; Miguel PéreZ – Julio treBolle, Historia de la Biblia, Ma-
drid 2006; Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la 
Iglesia, Ciudad del Vaticano 1993; Miguel ángel táBet, Introducción general 
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: 
AAVV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpretación 

bíblica, Madrid 2003; luiS alonSo SChökel – JoSé María Bravo, Apuntes de 
hermenéutica, Madrid 1994; luiS alonSo SChökel, La palabra inspirada, La 
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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, Re-
tórica 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

LENGUA LATINA I 

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM011A. 
Curso: 1º-2º Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Principiante. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Lengua Latina I tiene como finalidad iniciar en el conocimiento de la 

lengua de la antigua Roma y de la Iglesia latina. Es un instrumento elemental 
para poder acercarse, en su versión original, a los textos del Magisterio, de 
los SS. Padres latinos y de los escritores cristianos occidentales hasta el siglo 
XX. Se enmarca dentro de la formación propedéutica del Grado-Bachiller 
en Teología.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG 
1CE / 3CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conocer las estructuras básicas de la morfología y la sintaxis la-

tinas y un vocabulario latino elemental, que permitan analizar y 
traducir textos latinos sencillos (1CG, 2GC, 3CG, 4CG).
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2RA.  Adquirir capacidad para apreciar la contribución de la lengua 
latina y del mundo romano a la formulación de la fe católica y al 
desarrollo de su contenido doctrinal. (1CE, 3CE).

3RA.  Adquirir capacidad para situar a San Agustín y a su obra en la 
cultura y sociedad que le fueron propias (14CE).

Contenidos:
I. Morfología: 0. Rudimentos de morfología española. 1. El nombre 

y el adjetivo. 1.1. El sistema de los casos latinos. 1.2. Las declinaciones. 
1.3. Primera y segunda declinación. 1.4. Tercera declinación. 1.5. Adjeti-
vos (concordancia con sustantivo, clases…). 1.6. Los grados del adjetivo. 
1.7. Numerales (cardinales, ordinales). 1.8. Cuarta y quinta declinación. 2. 
Pronombres. 2.1. Personales 2.2. Posesivos. 2.3. Demostrativos y anafóri-
cos. 2.4. Interrogativos, indefinidos y relativos. 3. Palabras invariables. 3.1. 
Preposiciones. 3.2. Adverbios. 4. El verbo. 4.1 Categorías verbales. 4.2. 
Sistemas temporales y conjugación regular. 4.3. Conjugación regular. 4.3.1. 
Sistema de presente, activa y pasiva. 4.3.2. Sistema de perfecto: perfecto de 
indicativo activo. 4.4. Verbos deponentes. 4.5. Conjugación del verbo sum 
y sus compuestos: tiempos del tema de presente. 4.6 Formas nominales del 
verbo activa y pasiva: sistema de presente y perfecto.

II. Sintaxis. 0. Rudimentos de sintaxis española. 1. Sintaxis nominal. 
1.1. El nombre en la órbita verbal (Nom/Ac; Dat/Abl). 1.2. El nombre en la 
órbita de otro nombre (Gen). 2. Sintaxis verbal. 2.1. Los tiempos 2.2. Los 
modos. 3. La oración simple: estructura básica y orden de las palabras. 
Algunos tipos: interrogativas directas… 4. La coordinación. 4.1. Partículas 
coordinantes: 4.1.1. Copulativas: et, atque, ac, -que, neque, nec, 4.1.2. 
Disyuntivas: aut, vel 4.1.3. Adversativas: sed, autem, at, immo. 4.1.4. Causales 
y conclusivas: enim, nam, itaque, ergo, igitur. 5. La subordinación. 5.1. La 
oración de infinitivo. 5.2. La subordinación relativa. 5.3. La subordinación 
conjuntiva. 5.3.1. Partícula ut: comparativo, completivo. 5.3.2. Partículas 
diversificadas: quia, dum, cum, quod, quoniam …

Estos contenidos se irán impartiendo a medida que aparezcan en los 
textos. Según el ritmo de la clase, podrán ampliarse o reducirse con el 
consiguiente reajuste en Lengua Latina II.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Se seguirá una metodología híbrida, entre el método inductivo-con-

textual, que será el fundamental, y el método tradicional de gramática y 
traducción.

Se partirá de la lectura del texto latino en clase y se intentará que el 
alumno capte su sentido gracias al contexto y a las ilustraciones y aclaracio-
nes de los márgenes del libro de texto. Se busca la comprensión del texto 
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más que su traducción, aunque a medida que avance el curso se recurrirá 
circunstancialmente también a esta. 

Al final de cada sección se consolidarán los conocimientos mediante 
preguntas, ejercicios referentes al texto y material complementario. El alum-
no memorizará el vocabulario según vaya apareciendo, de forma que pueda 
comprender los textos sin recurrir al diccionario. Los diversos elementos 
gramaticales se irán explicando a medida que aparezcan y se recopilarán 
al final de cada lección.

Dado el carácter de la asignatura, las clases serán fundamentalmente 
prácticas y la participación del alumno, imprescindible, tanto en la lectura 
e interpretación de textos en clase, como en la realización de actividades 
fuera de ella. 

Evaluación: 
Convocatoria ordinaria:

- Ejercicios del alumno: 20%. 
- Dos exámenes a lo largo del cuatrimestre, según la materia vista: 30%. 
- Examen final global: 40%. 
- Participación en clase y tutorías: 10%. 

Convocatoria extraordinaria:
- Examen global escrito: 100%.

Tanto los ejercicios como los exámenes combinarán preguntas que 
permitan evaluar el conocimiento gramatical del alumno, así como su 
comprensión de textos y de vocabulario. Se podrán incorporar también 
ejercicios de traducción. En los exámenes no se dejará el uso de dicciona-
rios o vocabularios.

Bibliografía:
hanS h. ØrBerg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. Familia romana, 

Editorial Cultura Clásica, 2015.

Gramáticas de consulta y ampliación
guillén, J., Gramática latina, Sígueme, Salamanca 1981.- Segura Munguía, 

S., Gramática latina, Univ. de Deusto, Bilbao 2012.

Recursos en internet
https://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se

+illustrata

https://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se+illustrata
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se+illustrata
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Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 10:45 a 11:15hs. los 

días en que se impartan las clases o en cualquier otro horario acordado de 
antemano. El profesor atenderá bajo previa petición del alumno. 

CarloS JoSé SánCheZ DíaZ

LENGUA LATINA II

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM022A. 
Curso: 1º-2º Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Intermedio 1. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado 
Lengua latina I.

Descripción breve / Presentación:
Lengua Latina II tiene como finalidad afianzar y ampliar los conoci-

mientos adquiridos en Lengua Latina I. Es un instrumento elemental para 
poder acercarse, en su versión original, a los textos del Magisterio, de los 
SS. Padres latinos y de los escritores cristianos occidentales hasta el siglo 
XX. Se enmarca dentro de la formación propedéutica del Grado-Bachiller 
en Teología.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG/ 3CG/ 4CG 
1CE/ 3CE/ 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Refuerzo de lo aprendido en el curso de Lengua latina I: lec-

tura e interpretación de textos latinos de mediana dificultad, 
con conocimiento de las estructuras básicas de la morfología 
y sintaxis latinas y de un vocabulario latino básico (1CG, 2GC, 
3CG, 4CG).

2RA.  Adquirir capacidad para apreciar la contribución de la lengua 
latina y del mundo romano a la formulación de la fe católica y al 
desarrollo de su contenido doctrinal. (1CE, 3CE).

3RA.  Adquirir capacidad para situar a San Agustín y a su obra en la 
cultura y sociedad que le fueron propias (14CE).

Contenidos:
I. Morfología: 1. El nombre y el adjetivo. Revisión y ampliación: 

sustantivos irregulares, temas en -i- puros, neutros de la 4ª declinación, 
adjetivos de una terminación, comparativos irregulares, numerales (amplia-
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ción). 2. Pronombres. Revisión y ampliación. 2.1. Pronombres personales. 
2.2. Demostrativos: iste 2.3. Pronombres idem, ipse. 2.4. Interrogativos, 
indefinidos y relativos: quisque, aliquis; uter, neuter, alter y uterque; nēmō. 3. 
Adverbios. 3.1. Formación de adverbios: en –ē y en –iter. 3.2. Comparativo 
y superlativo de los adverbios. 3.3. Los adverbios numerales: semel, bis, ter, 
quater; –iēs. 3.4. Adverbios en -o. 4. El verbo. 4.1. Verbos deponentes (am-
pliación). 4.2. Tema de presente: tiempos de indicativo y subjuntivo. Activa 
y pasiva. Formas nominales. 4.3. Tema de perfecto: tiempos de indicativo y 
subjuntivo. Activa y pasiva. Formas nominales 4.4. Tema de supino: formas 
nominales. 4.5. Verbos irregulares.

II. Sintaxis. 1. Sintaxis nominal. 1.1. Nuevos valores de los casos. 2. 
Sintaxis verbal. 2.1. Sintaxis del participio: concertado, absoluto (amplia-
ción). 3. La coordinación. 3.1. Partículas coordinantes. 3.1.1. Disyuntivas: 
sive. 3.1.2. Adversativas: vero. 4. La subordinación. 4.1. La oración de 
infinitivo: acusativo con infinitivo de perfecto, activo y pasivo. Otras cons-
trucciones de infinitivo. 4.2. La subordinación conjuntiva. 4.2.1. Partículas 
diversificadas: si, nisi, antequam, quamquam, postquam, ut, priusquam…

Estos contenidos se irán impartiendo a medida que aparezcan en los 
textos. Según el ritmo de la clase y de lo visto en Lengua latina I, estos 
contenidos podrán reducirse o ampliarse de acuerdo con los contenidos 
del libro de ØrBerg citado en la Bibliografía.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Se seguirá el mismo método que en Lengua Latina I. Se dará más ca-

bida a breves textos de latín cristiano para su análisis, estudio, comprensión 
y, en su caso, traducción.

Evaluación: 
Convocatoria ordinaria:

- Ejercicios del alumno: 20%. 
- Dos exámenes a lo largo del cuatrimestre, según la materia vista: 30%. 
- Examen final global: 40%. 
- Participación en clase y tutorías: 10%. 

Convocatoria extraordinaria:
- Examen global escrito:100%.

Tanto los ejercicios como los exámenes combinarán preguntas que 
permitan evaluar el conocimiento gramatical del alumno, así como su com-
prensión de textos y de vocabulario. A medida que avance el curso pueden 
incorporar también ejercicios de traducción. En los exámenes no se dejará 
el uso de diccionarios o vocabularios.
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Bibliografía:
hanS h. ØrBerg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. Familia romana, 

Editorial Cultura Clásica, 2015.

Gramáticas de consulta y ampliación
guillén, J., Gramática latina, Sígueme, Salamanca 1981.- Segura Munguía, 

S., Gramática latina, Univ. de Deusto, Bilbao 2012. 

Recursos en internet
https://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se

+illustrata

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 10:45 a 11:15hs. los 

días en que se impartan las clases o en cualquier otro horario acordado de 
antemano. El profesor atenderá bajo previa petición del alumno. 

CarloS JoSé SánCheZ DíaZ

LÓGICA 

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F101A. Curso: 1º y 2º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
No es posible avanzar en los campos del saber, sin conocer y domi-

nar el instrumento —la lógica— que nos permite realizar un razonamiento 
correcto: construyendo argumentos verdaderos, precisando los conceptos 
y detectando las falacias. La lógica será la herramienta que nos permita ma-
nifestar nuestro pensamiento coherentemente y referenciar el pensamiento 
de otros con fidelidad y verdad.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG 3CE 

/ 13CE

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

1RA.  Potenciar la claridad de pensamiento y la precisión en el hacer y 
en el decir (1CG / 3CG / 4CG / 5CG).

https://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se+illustrata
https://www.youtube.com/results?search_query=lingua+latina+per+se+illustrata
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2RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento 
crítico y estudio de los problemas relacionados con la lógica —
calidad argumentativa y nivel de verdad— (2CG / 3CG / 10CG).

3RA.  Reconocer la validez formal de la argumentación por medio 
de la aplicación de los valores de verdad —leyes de la lógica—. 
Desarrollar un mecanismo que nos permita reconocer con 
cierta espontaneidad los argumentos falaces, siendo capaces de 
mostrar sus insuficiencias manteniendo el rigor científico (3CG).

4RA.  Manejar el instrumental que nos proporciona la lógica para 
abordar los problemas que nos plantean las diferentes discipli-
nas filosóficas y por ende los diferentes campos del saber y del 
actuar humano (9 CG / 10CG / 11CG / 12CG / 3CE / 13CE).

Contenidos:
1. Introducción a la lógica. a. Lenguaje, lógos y lógica. b. Idioma, gra-

mática y forma lógica del lenguaje. 2. Las primeras reflexiones lógicas en 
la filosofía antigua. a. ¿Qué es el lógos? Fragmentos de Heráclito. b. ¿Qué 
es el ser? El Poema de Parménides. 3. La función veritativa del lenguaje. 
a. El lugar propio de la verdad: el juicio o proposición afirmativa. b. La di-
ferencia de perspectiva sobre el juicio: gramatical, psicológica y lógica. 4. 
Los diálogos platónicos y el objeto de la lógica. a. Definición, inducción, 
dialéctica. b. Indagación filosófica: Dialécticos, erísticos y sofistas. 5. Del 
juicio al razonamiento: la inferencia, los principios y las falacias. a. Los 
primeros principios del razonamiento en general. b. Los errores lógicos o 
falacias: materiales y formales. 6. La sistematización aristotélica de la lógica 
en el Organon. a. El Organon y su lugar en la filosofía de Aristóteles. b. 
Los tratados y las partes del Organon: categorías, enunciados, silogismos, 
dialéctica y falacias. 7. Categorías o sobre los términos indivisibles. 8. Sobre 
la interpretación o sobre las proposiciones y sus conexiones. a. La simple 
aprehensión y la combinación: síntesis y diairesis. b. La tipología de propo-
siciones según su cantidad, cualidad y relaciones entre ellas. 9. Analíticos 
primeros o sobre la forma lógica de los silogismos. a. El origen dialéctico 
de la silogística aristotélica. b. La forma lógica del razonamiento en gene-
ral. 10. Analíticos segundos o sobre la teoría del razonamiento científico. 
a. Diferencia entre razonamiento deductivo o demostrativo y probable. b. 
Partes del razonamiento deductivo: axioma, definición y sus tipos, teorema. 
11. Tópicos o sobre el razonamiento en general y la inducción y sus tipos. 
12. Refutaciones sofísticas o sobre los errores lógicos formales y materiales. 
El legado aristotélico. 13. La lógica post-aristotélica: lógica trascendental y 
lógica simbólica-matemática.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Combinación de clases magistrales, donde se usarán textos fundamen-

tales—según el autor y tema a tratar—, y realización de ejercicios prácticos 
como reseñas y comentarios de texto por parte de los alumnos.

Evaluación:
La evaluación de la asignatura será continua, representando un 60% 

de la nota final el examen final. El resto de la nota, el 40%, se obtendrá 
mediante la calificación de las lecturas obligatorias y los trabajos específicos 
de cada tema (reseñas y comentarios de texto).

Bibliografía básica:
Alejandro G. Vigo (2007). Aristóteles. Una introducción. Santiago de 

Chile, IES. Aristóteles (1982,1985): Tratados del Órganon I y II. Madrid, Gre-
dos. Aristóteles (1994): Metafísica. Madrid, Gredos. Platón (1985): Apología 
de Sócrates. Diálogos I. Madrid, Gredos. W. D. Ross (1981). Aristóteles. Bue-
nos Aires, Charcas. W. Kneale-M. Kneale (1972). El desarrollo de la lógica. 
Madrid, Tecnos. 

Bibliografía complementaria:
I. M. Bochenski (1966): Historia de la lógica formal. Madrid, Gredos. 

E. Kapp (1975): “Syllogistic”. Barnes, J., Schofield, M., and Sorabji, R., (eds.) 
Articles on Aristotle I: Science, 1–35. London, Duckworth. P. Nidditch (1995): 
El desarrollo de la lógica matemática. Madrid, Tecnos. I. Reguera (1989): La 
lógica kantiana. Madrid, Visor. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El profesor atenderá a petición previa del alumno al correo electrónico: 

miguel.marti@ufv.es

Miguel Marti

METODOLOGÍA

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM051. Cur-
so: 1º y 3º. Semestre: 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.

mailto:miguel.marti@ufv.es
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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 trabajo 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. 
Metodología de la cita bibliográfica. III. Los instrumentos de trabajo para la 
Teología. IV. Breves normas de Redacción.

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 
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a la investigación, Madrid 2012; Tolchinski, L., – Rubio; M.ª J. – Escofet, A., 
Tesis, Tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa 
de la tesis [Metodología 5], Barcelona 2002; Vallejo Penedo, J. J. – González 
Marcos, I., Apuntes de Metodología, Los Negrales 20192.

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

2001; Brunet gutiérreZ, J. J., Técnicas de estudio. Curso práctico, Madrid 
1975; eSCohotaDo, A., Filosofía y metodología de las ciencias sociales, Madrid 
2003; faCultat De teologia De Catalunya - faCultat De filoSofia De Catalunya 
(URL) - aSSoCiaCió BíBliCa De Catalunya, Llibre d’estil per a escrits de teologia 
i filosofia, Barcelona 2008; faCultat De teología De Catalunya, Normes per a 
la redacció d’escrits de Teologia i Filosofia [Quaderns d’apunts 5], Barcelona 
2000; farina, R., 92 Centro Teológico San Agustín Metodología. Normas para 
la técnica del trabajo científico, Guatemala 1979; góMeZ roDrígueZ, A., Filo-
sofía y metodología de las ciencias sociales, Madrid 2003; hernánDeZ SaMPieri, 
r. – fernánDeZ CollaDo, C. – BaPtiSta luCio, P., Fundamentos de metodología 
de la investigación, Madrid 2010; JanSSenS, J., Note di Metodologia. Elenco 
bibliografico - Nota bibliográfica - Stesura del testo, Roma 1995; MeDina, A., 
ed., Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis 
doctorales, Madrid 2003; Meynet, R., Norme tipografiche per la composizione 
dei testi con il computer, Roma 2010. PrelleZo, J. M. - garCía gutiérreZ, J. 
M., Investigar: metodología y técnicas del trabajo científico, Madrid 2003; 
roBleS SaStre, E., Metodología e investigación: contenido y formas, Villafran-
ca del Castillo 2001; roMera CaStillo, J., et al., Manual de estilo, ed. Uned, 
Madrid 2013; SaraBia SánCheZ, F.J., ed., Métodos de investigación social y 
de la empresa, Madrid 2013; Sierra Bravo, R., Tesis doctorales y trabajos de 
investigación científica, Madrid 1986; valor yéBeneS, J.A., Metodología de la 
investigación científica, Madrid 2000. 

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

imparten las clases, de 10:45 a 11:15hs. en el despacho correspondiente. 
El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

iSaaC gonZáleZ MarCoS 

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B063. Curso: 3º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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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. 
D / La primera generación cristiana y el papel fundamental de la misión 
paulina, (30 – 70 d. C.). E / La segunda generación cristiana y la redacción 
del Nuevo Testamento (70 – 110 d. C.). F / La tercera generación cris-
tiana y el proceso de institucionalización eclesial, (110 – 150 d. C.). G / 
La cuarta generación cristiana o la realidad sociológica y teológica de un 
sistema religioso propio que desembocará en el tiempo de la Gran Iglesia 
o cristianismo ortodoxo, (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.
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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 :
BruCe J. Malina, El mundo social de Jesús y los evangelios, Santander, 

2002. eSther Miquel, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, 
Estella, 2011. gerarD P. luttikhuiZen, La pluriformidad del cristianismo 
primitivo, Córdoba, 2007. gerD theiSSen, Estudios de sociología del cris-
tianismo 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, 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 im-
parte la clase, de 11:25 a 12:00hs., en el despacho de la tutoría. El profesor 
atenderá a petición previa del alumno. 

Manuel garCía artiga
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TEODICEA 

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F102. Curso: 1º / 2º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4.5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La Teodicea es la disciplina filosófica que busca la justificación de la 

existencia de Dios desde fundamentos racionales. Competencias generales 
y específicas: 1CG / 2CG / 3CG / 9CG 3CE. 

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 los grandes movimientos del pensamiento contem-
poráneo y de los conceptos fundamentales que se manejan en 
la asignatura (3 CE). 

2RA.  Capacidad de análisis y de síntesis, en la variedad de autores, para 
discernir entre lo esencial y lo accesorio. Capacidad de reflexión 
y de razonamiento (1CG / 9CG 2CG / 3GC). 

Contenidos: 
1. Introducción: las vías y el mal. 2. Leibniz y el apogeo de la teodi-

cea: Monadología y Teodicea. 3. Kant y la destrucción de la vieja idea de 
teodicea.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Leer en clase e interpretar juntos los textos clásicos. 

Evaluación: 
El examen final constituirá un 90%, y el trabajo de seminario un 10% 

de la calificación. 

Bibliografía básica: 
-Leibniz, Gottfried. Discurso de metafísica. Trad. Julián Marías. Alianza, 

Madrid, 1997. -Ensayos de teodicea. Trad. Enrique Romerales. Abada, Ma-
drid, 2000. -García López. El conocimiento filosófico de Dios, Pamplona 
1995. -Ortega y Gasset, José. Idea de principio en Leibniz. CSIC, Madrid, 
2021. -Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. Trad. Pedro Ribas. Alfaguara, 
Madrid, 2020.

alvaro Cortina
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TEOLOGÍA CIENCIA DE LA REVELACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S061AB. Curso: 1º. Semestre: 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).

Contenidos:
Preámbulo. Introducción. Capítulo I: El término teología y su evolu- 

ción. 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 
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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 mentali- dad necesario.

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

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la nota 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.

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.
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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.

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 
Bíblico 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 
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Agustín. Tema 4: La Revelación en el Magisterio de la Iglesia. 1. Concilio 
Vaticano I. 2. Análisis de la “Dei Filius”. 3. La crisis Modernista. 4. Concilio 
Vaticano II. 5. “Dei Verbum”. Tema 5: La respuesta del hombre. Ser es-
piritual. 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, Tradición 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 asig-

natura 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:
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.
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La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en el exa-
men escrito al final del semestre (70%); los resúmenes de los documentos 
(25%); y la participación 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, Jesucristo, 
plenitud de la Revelación, Bilbao 2003; Fernando Ocariz – Arturo Blanco, Re-
velación, fe y credibilidad. Curso de teología fundamental, Madrid 1998; Rino 
Fisichella, Introducción a la Teología Fundamental, Estella (Navarra) 2005; José 
Antonio Sayés, Teología de la fe, Madrid 2004; Id., Teología Fundamental, 
Madrid 20062; Pierangelo Sequer, Teología fundamental. La idea de la fe, Sa-
lamanca 2007; Hans Waldenfels, Teología fundamental contextual, 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 

TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Moral. Código: P012AB. Curso: 
1º y 2º curso de Bachiller en Teología. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: 
Obligatoria. Créditos: 6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: 
Matriculación previa.

La descripción breve / Presentación:
En realidad, la cuestión moral es una cuestión antropológica reflexionan-

do el verdadero sentido de la vida humana. La teología Moral Fundamental 
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se ocupa de estudiar los fundamentos del ser y del obrar 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.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Metodología docente:
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.

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 orí-
genes inspiradores de la misma.

- Persuadir al alumnado de lo decisiva es la ética teológica dentro de 
los ámbitos tanto privado y público, en sus dimensiones personal y profe-
sional.

 
Evaluación:

Asistencia, participación y trabajo grupal (20%), trabajo personal (30%) 
y prueba final escrita (50%).

Temario:
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. Autonomía, 
heteronomía y teonomía moral. 6. La especificidad de la moral cristina. 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. Ley moral. 13. Vida moral, conversión, 
educación y proyección pastoral.
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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 2019. - Flecha, J. R., Moral Fundamental. La vida 
según el Espíritu, Sígueme, Salamanca 2012.

Bibliografía de consulta:
- Colom, E. – Rodríguez Luño, A., Elegidos en Cristo para ser santos. 

Curso de teología moral fundamental, Palabra, Madrid 2001. - Juan Pablo II, 
Veritatis Splendor, San Pablo, Madrid 1993. - López Azpitarte, E., Hacia una 
nueva visión de la ética cristiana, Sal Terrae, Santander 2003. - Sarmiento, 
A. – Molina, E. – Trigo, T., Teología moral fundamental, EUNSA, Pamplona 
2013. - Vidal, M., Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la ética, 
Perpetuo Socorro, Madrid 2014.

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, Salamanca 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. 
Böckle, F., Moral fundamental, Verbo divino, Estella 1989.

Revistas de Teología Moral: 
Moralia: Redentoristas, España; Studia Moralia: Redentoristas, Roma; 

Rivista di Teologia Morale: Centro Editoriale Dehoniano, Bolonia; Theological 
Studies: Jesuitas, USA.

goDvolker fauStin Mwinuka

6.2.1.2. Materias de los cursos 3º, 4º y 5º

DERECHO CANÓNICO ESPECIAL

Descripción breve / Presentación:
Estudiamos en esta asignatura la legislación sobre la misión de la Igle-

sia en sus diferentes ámbitos: la misión de enseñar, la misión de santificar, 
patrimonial, penal, procesal, y las relaciones entre la Iglesia y la comunidad 
política. Nos aproximaremos, por tanto, libros tercero, cuarto, quinto, sexto, 
y séptimo del Código de derecho canónico. 
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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:

-  Conocer y comprender la normativa que se regula en esta parte del 
Código.

-  Conocer y saber manejar las diversas fuentes que se relacionan con 
estas materias (Derecho universal, particular, documentos doctrina-
les...).

-  Aplicar críticamente al momento presente los aspectos tratados en 
la asignatura.

Contenidos:
1. La misión de enseñar de la Iglesia.
2. La misión de santificar de la Iglesia.
3. El matrimonio canónico.
4. Los bienes temporales de la Iglesia.
5. Las sanciones en la Iglesia.
6. Derecho procesal canónico.
7. Relaciones Iglesia-comunidad política. 

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, 
al término 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. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la 

lectura de textos y manuales; también la elaboración de comentarios y 
ejercicios personales sobre temas actuales de la materia.
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Evaluación: 
El manejo de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura se 

evaluarán mediante la realización de un examen oral al finalizar el cuatri-
mestre. 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 ma-
teria 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 será condición necesaria para 
poder acceder al examen ordinario de la asignatura. Las actividades a rea-
lizar 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 2019. 
- AAVV, Código de derecho canónico, BAC, Madrid, 2022.

Bibliografía complementaría:
- AAVV, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Pam-

plona 2023.
- AAVV, Diccionario general de derecho canónico, Pamplona 2012.
- Callejo de Paz, R., La función de enseñar en el derecho y en la vida 

de la Iglesia, Madrid 2013.
- Corral, C.- Urteaga, J. M., Diccionario de Derecho Canónico, Madrid: 

Tecnos, 2001. 
- Cortés M. - San José Prisco (coord.), El derecho del Pueblo de Dios 

/ El Derecho en la Misión de la Iglesia. Manuales Sapientia Fidei, Madrid: 
BAC, 2006. 

- De Paolis, V., Los bienes temporales de la Iglesia, Madrid 2012.
- Ghirlanda, G, El derecho en la Iglesia misterio de comunión. Compen-

dio de derecho eclesial, Madrid 1992. 
- Piñero Carrión, J. M., La ley de la Iglesia, Vol I-II, Madrid: Atenas, 

1985. 
- San José Prisco, J., Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral, 

Salamanca: Sígueme, 2008.
- Schouppe, J-P., Derecho patrimonial canónico, Pamplona 2007.
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Tutoria personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, en el despacho correspondiente. El profesor atenderá 
previa cita concertada con el alumno. 

PeDro alBerto SánCheZ SánCheZ, oSa.

DERECHO CANÓNICO FUNDAMENTAL

Descripción breve / Presentación:
Estudiamos en esta asignatura los aspectos generales del derecho de 

la Iglesia, es decir, del Derecho canónico; particularmente el derecho del 
Pueblo de Dios. Abordaremos los libros primero y segundo del Código de 
derecho canónico. 

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:

- Conocer y comprender la normativa que se regula en esta parte del 
Código.

- Conocer y saber manejar las diversas fuentes que se relacionan con 
estas materias (Derecho universal, particular, documentos doctrinales...).

- Aplicar críticamente al momento presente los aspectos tratados en 
la asignatura.

Contenidos:
1. Historia del derecho de la Iglesia.
2. Fundamentación teológica del Derecho canónico.
3. Las fuentes del Derecho canónico.
4. Los fieles cristianos.
5. Los laicos.
6. Los ministros sagrados o clérigos.
7. Los miembros de los institutos de vida consagrada.
8. Las asociaciones de fieles.
9. La persona en la iglesia y su actividad jurídica.
10. Las estructuras de gobierno en la Iglesia.



98 Centro teológiCo San aguStín

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, 
al término 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. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la 

lectura de textos y manuales; también 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 cuatri-
mestre. 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 ma-
teria 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 será condición necesaria para 
poder acceder al examen ordinario de la asignatura. Las actividades a rea-
lizar 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 I: El Derecho del Pueblo de Dios, BAC, 

Madrid 2019. 
- AAVV, Código de derecho canónico, BAC, Madrid, 2022.

Bibliografía complementaría:
- AAVV, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Pam-

plona 2023.



99AgendA AcAdémicA 2023-2024

- AAVV, Diccionario general de derecho canónico, Pamplona 2012.
- Corral, C.- Urteaga, J. M., Diccionario de derecho canónico, Madrid, 

2001. 
- Ghirlanda, G, El derecho en la Iglesia misterio de comunión. Compen-

dio de derecho eclesial, Madrid 1992. 
- Piñero Carrión, J. M., La ley de la iglesia, vol I-II, Madrid, 1985. 
- San José Prisco, J., Derecho parroquial. Guía canónica y pastoral, 

Salamanca, 2008.
- San José Prisco, J., Sinodalidad: perspectivas teológicas, canónicas y 

pastorales, Salamanca, 2022.

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

imparten las clases, en el despacho correspondiente. El profesor atenderá 
previa cita concertada con el alumno. 

PeDro alBerto SánCheZ SánCheZ, OSA.

ESCATOLOGÍA

Área: Teología sistemática. Materia: Antropología cristiana. Código: S145C. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Escatología cristiana trata de la realización plena de la salvación de 

los hombres. Dios creó el mundo con un plan de salvación, que alcanzó su 
momento culminante con la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, 
lo que afecta de hecho a cada ser humano aquí y ahora, y lo que afecta 
también a la plenificación de todo lo creado. A raíz de la resurrección de 
Cristo, la muerte no es el fin definitivo de la vida humana, y la esperanza 
cristiana trasciende la limitación temporal y abre al ser humano al horizonte 
de eternidad y a la creación, al de la consumación. Pero todavía la salva-
ción se encuentra en proceso de realización, y alcanzará su meta cuando 
el tiempo desemboque en la eternidad, y el curso de la historia redimida, 
tanto cósmica como humana, sea insertada en la vida del Dios trinitario, 
Patria definitiva. 

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 9CG /12CG
3GE / 5CE / 6CE / 10CE / 15CE
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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 Escatología en su base bíblica, su desa-
rrollo histórico y su contenido teológico-dogmático (3CG / 9CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de la Escatología con otras disciplinas y saber aplicarlos a la 
actividad y pensamiento de la Iglesia actual, en diálogo con otras 
visiones escatológicas y con las expectativas de las personas de 
nuestro tiempo (9CG / 12 GC / 10CE / 15 CE).

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 
Escatología (4CG / 9CG / 12GC / 6CE / 15CE).

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

5RA.  Estimular, desde la visión escatológica de la realidad ofrecida por 
la teología cristiana, el trabajo por la construcción del Reino de 
Dios en la tierra (12GC/ 15CE).

Contenidos:
I. la eSCatología en la teología y Cultura aCtualeS: 1. Precisiones termi-

nológicas. 2. Más allá, más acá; ahora, después: Lo espacial y lo temporal 
en la escatología cristiana. 3. Razón de ser e importancia de la escatología. 
4. La escatología de ayer a hoy. 5. La escatología y nuestro mundo. 6. 
Escatologías de la cultura actual y escatología cristiana. II. el tieMPo y la 
SalvaCión: 1. Presentación del problema. 2. El tiempo en el judaísmo y en 
el cristianismo. 3. Verificación del concepto judeocristiano en la revela-
ción. 4. La revelación en el tiempo: presente y futuro del reino de Dios, 
y horizonte cristológico-pneumático de la vida cristiana y del cosmos. III. 
la exiStenCia Del Ser huMano BaJo la ProMeSa. 1. La esperanza, existencial 
antropológico. 2. Acercamiento a la doctrina bíblica sobre la esperanza. 
3. La esperanza, virtud teologal. IV. laS exPerienCiaS últiMaS Del aMor inter-
PerSonal: aCerCaMientoS antroPológiCo, BíBliCo y SiSteMátiCo. 1. Condición 
dramática del ser humano: el misterio de la muerte. 2. ¿Qué esperamos? 
La parusía y el juicio. 3. ¿Qué esperamos? La resurrección y la vida eterna. 
4. La muerte eterna, ¿realidad?, ¿posibilidad? 5. ¿Qué esperamos? El fin del 
mundo y nueva creación. 
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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 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-artículos, el comentario de textos teoló-
gicos y el trabajo en grupo con otros alumnos para generar una comunidad 
de aprendizaje. 

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

expuestos. Por una parte, habrá una prueba oral, que servirá para afianzar 
conceptos y finalizar el curso con una visión de conjunto de la asignatura, 
y supondrán un porcentaje significativo de la nota final (55%). Es requisito 
aprobar esta prueba para hacer media con los trabajos. 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 manda-
das en clase, la actitud del alumno en el proceso del aprendizaje, servirán 
para completar la nota final (45%). 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 general:
alviar, J. J., Escatología, Pamplona 2004; Boff, L., Hablemos de la otra 

vida, Santander 2003; gil riBaS, J., Escatología cristiana, Barcelona 1994; 
giMéneZ, J., Lo último desde los últimos, Maliaño 2018; kehl, M., Escatología, 
Salamanca 2003; liBanio, J. B. y BingeMer, M. C., Escatología cristiana, Ma-
drid 1985; MoltMann, J., La venida de Dios. Escatología cristiana, Salamanca 
2004; Mier, F. de, Apuesta por lo eterno. Escatología cristiana, Madrid 1997; 
Muro ugalDe, T., Escatología cristiana, San Sebastián 2009; noCke, F. J., 
Escatología, Barcelona 1984; PonCe Cuéllar, M., El Señor viene. Escatología, 
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Valencia 2013; PoZo, C., La venida del Señor en la gloria, Valencia 1993; 
ratZinger, J., Escatología, Barcelona 1992; riCo PavéS, J., Escatología cristiana, 
Murcia 2002; ruiZ De la Peña, J. L., La pascua de la creación, Madrid 1996; 
SChönBorn, Ch., De la muerte a la vida, Valencia 2000; taMayo-aCoSta, J. 
J., Para comprender la escatología cristiana, Estella 2000; tornoS, A., El más 
Allá, Madrid 2003.

Bibliografía complementaria:
aa. vv., Los novísimos. Esperar lo que vivimos y vivir lo que espera-

mos, Salamanca 1990; alviar, J. J., Escatología. Balance y perspectivas, Ma-
drid 2001; íD., “La escatología como dimensión de la existencia cristiana. 
Tendencias en la Escatología contemporánea”: MoraleS, J., Cristo y el Dios 
de los cristianos. Hacia una comprensión actual de la teología, Pamplona 
1998, 399-421; Baltar, S., Hacia el más allá, Madrid 1986; BalthaSar, h. 
u. von, Escatología en nuestro tiempo, Madrid 2008; Íd., Tratado sobre el 
infierno. Compendio, Valencia 1999; Boff, L., La resurrección de Cristo, 
nuestra resurrección en la muerte, Santander 2005; BoiSMar, M. E., ¿Es 
necesario aún hablar de resurrección? Los datos bíblicos, Bilbao 1996; 
BorDoni, M. y Ciola, n., Jesús, nuestra esperanza. Ensayo de escatología 
en perspectiva trinitaria, Salamanca 2002; BoroS, L., El hombre y su última 
opción, Madrid-Estella 1972; BultMann, R., Historia y escatología, Madrid 
1974; CoDina, V., El cielo. Esperanza y compromiso, Maliaño 2018; Cu-
llaMann, O., La inmortalidad del alma o la resurrección de los cuerpos. El 
testimonio del NT, Madrid 1970; íD., Cristo y el tiempo, Madrid 2008; íD., 
La historia de la salvación, Barcelona 1967; DoMíngueZ aSenSio, J. A., La 
resurrección de la carne, Madrid 1986; DuquoC, Ch., Mesianismo de Jesús 
y discreción de Dios, Madrid 1985; Durrwell, F. X., El más allá. Miradas 
cristianas, Sígueme 1997; fanZaga, L., Miradas sobre la eternidad: muerte, 
juicio, infierno, paraíso, Bilbao 2005; fernánDeZ raMoS, F., De la muerte a la 
vida, Salamanca 2005; forte, B., Teología de la historia, Salamanca 1995; 
geSChé, A., El destino. Dios para pensar V, Salamanca 2001; gonZáleZ De 
CarDeDal, O., Sobre la muerte, Sígueme 2002; Íd., La raíz de la esperanza, 
Salamanca 1995; greShake, G., Más fuertes que la muerte. Lectura esperan-
zada de los novísimos, Santander 1981; gün, a., Y después de la muerte, 
¿qué? El arte de vivir y de morir, Santander 2009; haDJaDJ, F., Resurrección: 
experiencia de vida en Cristo resucitado, Madrid 2017; iZquierDo, E. (ed.), 
Escatología y vida cristiana, Pamplona 2002; kaSPer, w. y auguStin, g., Creo 
en la vida eterna, Maliaño 2017; kehl, M., Y después del fin ¿qué? Del fin 
del mundo, la consumación, la reencarnación y la resurrección, Bilbao 2003; 
küng, H., ¿Vida eterna?, Madrid 2000; lohfink, G., Al final, ¿la nada? Sobre 
la resurrección y la vida eterna, Maliaño 2023; MartíneZ-gayol, N., Esperar 
por otros, Vitoria 2013; Mier, f. De, Apuesta por lo eterno. Escatología 
cristiana, Madrid 1997; MoltMann, J., Teología de la esperanza, Salamanca 
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1999; Mouroux, J., El misterio del tiempo, Barcelona 1965; noeMí, J., ¿Es 
la esperanza cristiana liberadora?, Santiago de Chile 1990; o’Callaghan, 
P., La muerte y la esperanza, Madrid 2004; Pagola, J. A., Es bueno creer. 
Para una teología de la esperanza, Madrid 1996; PonS, g. (eD.), El más allá 
en los Padres de la Iglesia, Madrid 2001; PoZo, C., Teología del más allá, 
Madrid 2008; rahner, K., Sentido teológico de la muerte, Barcelona 1965; 
ruiZ De la Peña, J. l., La otra dimensión. Escatología cristiana, Santander 
1986; SánCheZ De alva, J. l. r. y Molinero, J., El más allá. Iniciación a la 
escatología, Madrid 2000; SayéS, J. a., Más allá de la muerte, Madrid 1996; 
íD, Escatología, Madrid 2006; SChMeMann, A., ¿Dónde está muerte tu vic-
toria? El sentido de la resurrección cristiana, Salamanca 2020; SChonBorn, 
Ch., De la muerte a la vida. Peregrinación, reencarnación, divinización, Va-
lencia 2000; SeSBoüé, B., La resurrección y la vida, Bilbao 1998; SPiDlik, t., 
Maranatha. La vida después de la muerte, Madrid 2016; SPringhart, h., El 
hombre vulnerable. Morir, muerte y finitud en el horizonte de una teología 
realista, Salamanca 2020; tieMPlo Magro, a., La muerte y el más allá en el 
cristianismo antiguo, 2 Vol., Tilema, Madrid 2016; iD., La muerte y el más 
allá en el judaísmo antiguo hasta la Misná, Tilema, Madrid 2015; tornoS, 
A., Escatología I-II, Madrid 1989-1991; iD., Esperanza y más allá en la Biblia, 
Estella 1992; torreS queiruga, A., ¿Qué queremos decir cuando decimos 
infierno?, Santander 1995; íD., Repensar la resurrección, Madrid 2005; íD., 
Esperanza a pesar del mal. La resurrección como horizonte, Santander 2005; 
tourón Del Pié, E., Escatología cristiana. Introducción catequética, Madrid 
1990; uríBarri, G., La vivencia cristiana del tiempo, Madrid 2020; vernaette, 
J., Reencarnación. Resurrección, Madrid 1994; viDal, S., La resurrección 
de los muertos. El testimonio bíblico, Maliaño 2015; vorgriMMler, H., El 
cristiano ante la muerte, Barcelona 1981.

Documentos magisteriales:
vatiCano ii, LG y GS; CateCismo de la iglesia CatóliCa; BeneDiCto xvi, Spe 

Salvi (2007); CDF, Sobre algunas cuestiones referentes a la Escatología (1979); 
Traducción del artículo carnis resurrectionem del símbolo apostólico (1983); 
Instrucción Ad resurgendum cum Christo (2016); Cti, Algunas cuestiones 
actuales de Escatología (1990); CEE, Un Dios de vivos. Documento sobre la 
celebración de exequias (2020); CoMiSión ePiSCoPal Para la DoCtrina De la fe, 
Esperamos la resurrección y la vida eterna (1995).

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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EVANGELIOS III: ESCRITOS JOÁNICOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B07A. Curso: 
3º 4º 5º. Semestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo, Intro-
ducción 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 de Jesús que queda plasmada en el cuarto evangelio y 
las cartas. El curso afontará el complejo proceso de formación del cuarto 
evangelio en su perspectiva literaria y el desarrollo teológico que subyace. 
Se identificarán las peculiaridades de la identidad de las comunidades joá-
nicas. Se presentará una primera aproximación a la interpretación alegórica 
del evangelio de Juan en la tradición cristiana. 

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 la teológica de la comunidad joánica y su de-

sarrollo histórico (3CG / 11CG). 
2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del corpus joánico, iden-

tificando las particularidades de su lectura en contexto hebreo 
(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.

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-
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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 las competencias se evaluará por medio 

de tareas personales periódicas que se propondrán al comienzo del curso, 
incluido un trabajo escrito sobre un texto del corpus joánico (30%), la ex-
posición de un trabajo competencial en grupo (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, Ma-
drid 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

HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S04A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 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. 
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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 so-
bre 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.

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.
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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 so-
bre la Vida Consagrada. De León XIII a Pablo VI (1878-1978)»: Revista Agus-
tiniana 169(2015)7-74; ÍD., «Las Jornadas Mundiales de la Vida Consagra-
da», 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 
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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

MARIOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios Cristiano. Código: S10A. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. 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 teológi-

co, 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 principios mariológicos 
fundamentales examinaremos las distintas corrientes a que dan lugar, desta-
cando la cris tológica y la eclesiológica como las principales que estuvieron 
pre sentes en el Concilio Vaticano II. La asignatura concluye con una aproxi-
mación 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. Enrique-
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cimiento 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 pro-
pio 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. 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 Escritura. 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 Virgini-
dad. 4.1. La Escritura. 4.2. Testimonios de la Tradición. 4.3. Algunos autores 
contemporáneos. V. otras MarioLogias 1. Desde la teología protestante. 2. 
Desde la Teología de la Liberación. 3. Desde la teología oriental. VI. Maria 
en eL CateCisMo de La igLesia.

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.
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Bibliografía básica:
C. Pozo, María en la obra de la salvación, Madrid 1974. J. M.ª 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

ORDEN Y MATRIMONIO

Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos.

Descripción breve / Presentación: 
Partiendo del panorama actual, se abren las cuestiones referentes al 

progreso teológico que arranca de la revelación, pasa por la teología siste-
mática y acerca la reflexión a la problemática contemporánea.

Competencias Generales y Específicas: 
3CG / 4CG / 8CG
1CE / 4CE / 6CE

I PARTE: Orden y Ministerios

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conocimiento de la teología bíblica y del Magisterio y de la 

teología sistemática sobre el sacramento del Orden y sobre los 
otros Ministerios.

2RA.  Reflexión teológica específica sobre la centralidad del sacerdocio 
de Jesucristo en relación con el Ministerio ordenado.
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3RA.  Importancia de la identificación entre Cristo Sacerdote y el sa-
cerdote ordenado.

Contenidos:
1. Introducción: Problemática actual sobre el ministerio ordenado. 

Cuestiones previas. 2. El Levitismo veterotestamentario: Fundamentación. 
Cometidos. Crítica. 3. El sacerdocio de Cristo: Sentido. Dimensión pastoral. 
Proyección. 4. Los ministerios en la Iglesia primitiva: Apostolicidad y ministe-
rios. Los presbíteros-obispos. Los diáconos. 5. Desarrollo Teológico-Dogmá-
tico: Las órdenes sagradas y su sacramentalidad. Síntesis escolástica. Lutero 
y Trento. Teología postridentina; 6. El ministerio ordenado en la Teología 
actual: El Vaticano II. Episcopado, presbiterado y diaconado. El diálogo ecu-
ménico. Problemática sobre la ordenación de las mujeres; 7. Los ministerios 
laicales: Lectorado y Acolitado. Otras posibilidades; 8. Conclusión.

Bibliografía Básica:
R. arnau, Orden y Ministerios, Madrid 1995; A. auer, El sacramento 

del Orden Sacerdotal, en Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1997, pp. 
349-435; D. BoroBio, Ministerio sacerdotal, ministerios laicales, Bilbao 1982; 
J. galot, Sacerdote en nombre de Cristo, Salamanca 1990; J. I. gonZáleZ 
fauS, Hombres de la comunidad, Santander 1989.

II PARTE: Sacramento del Matrimonio

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conocimiento de la teología bíblica y del Magisterio y de la teo-

logía sistemática sobre el sacramento del matrimonio.
2RA.  Reflexión teológica específica sobre la acción sacramental de Dios 

en el matrimonio cristiano.
3RA.  Atención al carácter interdisciplinar de esta asignatura como base 

del Derecho, la Pastoral y la Liturgia.

Contenidos: 
Introducción: 1.- Presupuestos antropológicos. 2.- El matrimonio en los 

diversos pueblos. 3.- Cambios en la sociedad actual. Capítulo I: El matri-
monio en la historia de la salvación: 1.- En la obra de la creación. 2.- En el 
resto del A.T. 3.- En la realidad del Reino: Evangelios, san Pablo y resto del 
NT. Capítulo II: La sacramentalidad en la fe y en la praxis: 1.- De la Escritura 
a los Padres. 2.- La indisolubilidad del matrimonio. 3.- La unidad del matri-
monio. 4.- Segundas nupcias. 5.- La sacramentalidad en los Padres. 6.- La 
sacramentalidad en el Medioevo. 7.- El decreto Tametsi. 8.- La doctrina del 
Concilio Vaticano II. 9.- La familiaris consortio de Juan Pablo II. 10.- Significa-
do de la sacramentalidad del matrimonio. 11.- El matrimonio cristiano como 
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fuente de gracia. 12.- El sacramento del matrimonio como ideal y modelo 
de santidad. 13.- Identidad del matrimonio cristiano. 14.- Síntesis teológica. 
Conclusión. Se ofrecerán tres anexos relativos a la liturgia del sacramento 
y a la doctrina de otras confesiones cristianas.

Bibliografía Básica:
gonZalo flóreZ, Matrimonio y familia, BAC, Madrid 1995 (Libro de tex-

to). P. aDneS, El matrimonio, Herder, Barcelona 1969. J. auer, - J. ratZinger, El 
sacramento del matrimonio: Los sacramentos en la Iglesia, Herder, Barcelona 
1977, pp. 261-348. e. aliaga girBéS, Compendio de teología del matrimonio, 
Edicep, Valencia 1991. g. CaStillo, La camisa del casado feliz. El secreto de 
los matrimonios que funcionan, Amat Editorial. Barcelona 2005. 

Bibliografía Complementaria: 
Se entregará en curso.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Clases magisteriales acompañadas de las preguntas de los alumnos y de 

diálogos en el aula. Los alumnos expondrán en clase ante sus compañeros 
el resultado de las investigaciones para los trabajos audiovisuales que se 
mandarán hacer. Uso de medios audiovisuales.

Evaluación: 
Examen oral: 70% de la calificación final. Media tutorías y del trabajo 

audiovisual: guión personal, integración en el trabajo de equipo, exposición 
en clase: 30% de la calificación final.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olanDía iZquierDo, oSa

PENITENCIA Y UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Área: Teología Sistemática. Materia: Penitencia y Unción de los enfermos. 
Código: S205C. Curso: 3.º, 4.º, 5.º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Forma-
ción Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequi-
sitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Como criaturas, los cristianos estamos expuestos a la ley de la histori-

cidad, seguimos en camino y en vías de perfeccionamiento. Somos hom-
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bres viadores y necesitamos de los pertrechos necesarios para afrontar los 
desgastes del camino. Cada día crecemos arriesgando lo que somos en el 
ejercicio de nuestra libertad, al tiempo que nos acechan la desconfianza, 
el desánimo, la enfermedad, el declive, la muerte. En estas situaciones exis-
tenciales, el cristiano experimenta a Jesucristo como portador de fortaleza, 
salud y vida en abundancia, pues pasó por este mundo haciendo el bien y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo.

Por esta razón, desde la Edad Media, período en el que se consolida 
la teología sacramentaria, se ha aquilatado la terminología ‘sacramentos de 
curación’. Por ellos se entiende aquellos a través de los que la vida cristia-
na en su integridad (tanto física y psicológica como moral y espiritual) es 
subsanada y fortalecida para vivir en comunión con Dios y con la Iglesia. 
Así, pues, dichos sacramentos contactan con situaciones humanas tan fun-
damentales como el error, la desconfianza, la culpabilidad, el sufrimiento 
y la muerte, en todas sus dimensiones: teologal, personal, antropológica, 
social, cósmica…, así como sus caras positivas: la verdad, la confianza, el 
perdón, la salvación, la resurrección, la apertura al futuro.

Durante este curso, abordaremos, por consiguiente, los sacramentos de 
la Penitencia y de la Unción de enfermos, atendiendo, principalmente, a sus 
vertientes antropológica, bíblica, histórica, sistemática y, en menor medida, 
litúrgica, para hacer de todo cristiano ese buen samaritano que ofrezca al 
herido sanación y sentido. 

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 los sacramentos de la reconciliación y 
de la unción de los enfermos en su base bíblica, su desarrollo 
histórico, su contenido teológico-dogmático y su práctica litúrgica 
(3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de estos sacramentos con la sacramentología en general y 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 
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magisteriales, así como los desarrollos teológicos que atañen a 
dichos sacramentos (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).

Contenidos:
I. SaCraMentoS y SanaCión en el MarCo Sanante Del reino. II. SaCraMento De 

la reConCiliaCión o De la PenitenCia: 1. Situación del sacramento en la actua-
lidad. 2. Enseñanzas bíblicas sobre una experiencia de alianza. 3. Evolución 
histórica de la praxis penitencial. 4. Condición penitencial de la vida cristiana 
y del proyecto salvífico: a) Penitencia como acontecimiento salvífico (dimen-
sión teologal-pneumática); b) Reconciliados en Cristo (dimensión cristológi-
ca); c) Penitencia en el conjunto sacramental (dimensión sacramental); d) 
Reconciliación en el seno eclesial (dimensión eclesial); e) Concelebración 
de la reconciliación (dimensión antopológica). 5. Celebración litúrgica de la 
misericordia y del perdón. III. SaCraMento De la unCión De loS enferMoS: 1. 
Situación del sacramento en la actualidad. 2. Enfermedad y sanación en la 
Escritura. 3. Evolución histórica y dogmática de la comprensión del sacra-
mento. 4. Dolor y enfermedad, experiencia de contraste para el encuentro 
con Dios: a) Unción como configuración con Cristo (dimensión cristológica); 
b) Unción como promesa de victoria final (dimensión pneumática); c) Un-
ción como apostolado (dimensión apostólica); d) Unción como compasión 
(dimensión comunitaria); e) Unción como dinamismo del hombre nuevo 
(dimensiones antropológica y escatológica); f) Elementos sacramentales de 
la unción. 5. Celebración litúrgica de la compasión divina en el marco de 
una renovada pastoral de la salud.

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 
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El alumno estudiará personalmente el contenido de la asignatura, que 
compaginará con la lectura de libros-artículos, el comentario de textos teo-
lógicos y la realización de síntesis de los temas de la asignatura. 

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 (55%). 
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 (45%). 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 general:
henri BourgeoiS, BernarD SeSBoüé y Paul tihon, Los signos de la salva-

ción, Salamanca 1995; raMón arnau-garCía, Tratado general de los sacra-
mentos, Madrid 2016; DioniSio BoroBio (dir.), La celebración en la Iglesia, 
tres volúmenes, Salamanca 1987-1990; JeSúS eSPeJa ParDo, Para comprender 
los sacramentos, Estella 1990; JoSé granaDoS garCía, Tratado general de los 
sacramentos, Madrid 2017; gerMán MartíneZ MartíneZ, Los sacramentos, 
signos de libertad, Salamanca 2009; f. J. noCke, “Doctrina general de los 
sacramentos” y “Doctrina especial de los sacramentos”: thoMaS SChneiDer 
(dir.), Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1996, 847-1011; Miguel 
PonCe-Cuéllar, Tratado sobre los sacramentos, Valencia 2004; JoSé María ro-
vira BelloSo, Los sacramentos, símbolos del espíritu, Barcelona 2001; BernarD 
SeSBoüé, Invitación a creer, Madrid 2010.

Bibliografía básica específica: 
félix María aroCena, Penitencia y unción de los enfermos, Pamplona 2013; 

DioniSio BoroBio, Sacramentos y sanación, Salamanca 2008; gonZalo flóreZ, 
Penitencia y Unción de enfermos, Madrid 1997; niColáS lóPeZ MartíneZ, El 
sacramento de la Penitencia. La Unción de los enfermos, Burgos 1989. Dioni-
Sio BoroBio, El sacramento de la reconciliación penitencial, Salamanca 2011; 
leanDro fanlo turró, La confesión: por qué, cómo, cuándo, Madrid 2013; 
DoMiCiano fernánDeZ, Dios ama y perdona sin condiciones, Bilbao 1989; PeDro 
fernánDeZ roDrígueZ, El sacramento de la penitencia, Salamanca 2000; CeSare 
girauDo, Sacramento del perdón, Salamanca 2013; Juan guiteraS vilanova, 
La penitencia como virtud y sacramento, Barcelona 2013; antonio liZCano 
aJenJo, La confesión, el sacramento de la contrición, Burgos 2016; fernanDo 
Millán roMeral, La penitencia hoy: claves para una renovación, Madrid 2001; 
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Juan JoSé PéreZ-SoBa, La confesión, evento de misericordia, Madrid 2016; JoSé 
raMoS-regiDor, El sacramento de la penitencia, Salamanca 1997; luCiano San-
Drin, Perdón y reconciliación. La mirada de la psicología, Boadilla del Monte 
2014; franCiSCo Soto nieto, La confesión del hombre, Madrid 2016; aMelia 
valCárCerl, La memoria y el perdón, Barcelona 2010; valentín viguera franCo, 
Misericordia, Señor, misericordia: el sacramento de la reconciliación, Madrid 
2016. franCiSCo álvareZ, Teología de la salud, Madrid 2013; JoSé CarloS Ber-
MeJo, Jesús y la salud, Santander 2015; leanDro fanlo turró, La unción de 
los enfermos, sacramento de la salud, Madrid 2013; JoSé Manuel fernánDeZ 
roDrígueZ, La santa unción. Historia, teología, pastoral, Barcelona 2015; PeDro 
fernánDeZ roDrígueZ, Unción de los enfermos. Teología, liturgia, pastoral, Sala-
manca 2008; JoSé luiS larraBe, La Iglesia y el sacramento de la unción de los 
enfermos, Salamanca 1974; Jean Marie luStigier, El sacramento de la Unción 
de los enfermos, Valencia 2000; roSario MeSSina, La unción de los enfermos, 
Madrid 2002; Miguel niColau, La unción de los enfermos. Estudio histórico-
dogmático, Madrid 1975; ClauDe orteMann, El sacramento de los enfermos. 
Historia y significación, Madrid 1972; arnalDo PangraZZi, La pastoral de la 
salud, Santander 2013; roSa ruiZ, La unción de los enfermos. Una experiencia 
creyente, Maliaño 2023; eugenio SaPori, Unción de los enfermos: liturgia y pas-
toral, Barcelona 2018; luCiano SanDrin, Comunidad sanadora, Santander 2021.

Resultará básico el estudio de los respectivos rituales, así como algunos 
documentos magisteriales sobre los mismos.

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

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S195C. 
Curso: 4º,5º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ETCS. 
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 
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el sacramento del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia a través de Je-
sucristo, muerto y resucitado. Por el sacramento de la confirmación nos 
hacemos partícipes de la plenitud bautismal y nos conforma como testigos 
suyos. Por el sacramento 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, anticipándole. De esta manera profundizamos en la reflexión 
teológica de los llamados sacramentos de iniciación cristiana. La asignatura 
queda íntimamente relacionada con las otras que forman el conjunto de la 
materia Iglesia y sacramentos: Liturgia, Memorial del Señor, Ecumenismo, 
Iglesias Orientales y Orden y Ministerios.

Competencias generales y específicas:
3CG
2CE / 6CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA  Que el alumno tenga un conocimiento suficientemente amplio 

de los sacramentos de iniciación cristiana y de la teología actual 
de los mismos (3CG). 

2RA  Que el alumno conozca los principales problemas de la teología 
de los sacramentos de iniciación (2CE / 14CE). 

3RA  Que el alumno pueda extraer una serie de criterios teológicos 
fundamentales para aplicarlos pastoralmente (6CE).

Contenidos: 
0. Introducción a la Mystagogia. 1. El Bautismo, sacramento de inicia-

ción. 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. La Eucaristía, vínculo de caridad. 0. Introducción meto-
dológica. 1. Fundamentos bíblicos. 2. Doctrina patrística sobre la Eucaristía. 
3. Desarrollo de la doctrina sobre la presencia real. 4. Reflexión sistemática

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 

por parte del profesor y la participación de los alumnos mediante exposi-
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ciones 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 básica:
J. auer, Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1977; f. x. Durrwell, La 

eucaristía misterio pascual, Salamanca 1982; J. C. r. garCía PareDeS, iniCiaCión 
CriStiana y euCariStía, Madrid 1992; M. geSteira garZa, La eucaristía, misterio 
de comunión, Salamanca 1993; a. haMMan, El bautismo y la confirmación, 
Barcelona 1982; J. l. larraBe, Bautismo y confirmación. Sacramentos de 
iniciación cristiana, Madrid 1989; g. l. Müller, Dogmática. Teoría y Práctica 
de la Teología, Barcelona 1998; l. ott, Manual de Teología Dogmática, 
Barcelona 1997; t. SChneiDer, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 
1996; e. SoMavilla, La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria:
Sobre el Bautismo: D. BoroBio, Proyecto de iniciación cristiana, Bilbao 

1980; i. fernánDeZ De la CueSta, Reflexiones teológicas en torno al nuevo rito 
del bautismo de los niños, Liturgia (Silos) 25 (1970)17-35; B. rey, L´Eglise 
et le baptême des enfants, Rev Sc Ph et Th 52(1968) 677-697; v. groSSi, 
Battesimo del bambini e teologia, Augustinianum, 7 (1967) 323-337; S. ele-
SPe, Bautizar en la fe de la Iglesia, Madrid 1968; J. alonSo DíaZ, ¿Hasta qué 
punto los elementos del rito bautismal cristiano y su profundización teológica 
dependen de Jesús?, Estudios Bíblicos 24 (1965) 521-347; B. rey, Creati in 
Cristo Gesú, Roma 1968; P. Daquino, Battesimo e Cresima, Torino 1970; a. 
vilalMonte, Teología del bautismo, Barcelona 1965; J. eSPeJa, El poder actual 
del bautizado, Salmanticensis 11(1964) 147-193; C. folCh goMeS, Sobre la 
teología del bautismo, Liturgia y Vida, 17 (1970) 17-23; D. Boureau, El futuro 
del bautismo, Barcelona 1973; a. haMMan, Bautismo y Confirmación, Bar-
celona 1975; J. l. larraBe, Los sacramentos de la iniciación cristiana, Madrid 
1969; B. neunheuSer, Bautismo y Confirmación. Historia de los Dogmas, IV, 
2, Madrid 1974; S. vergeS, El Bautismo y la Confirmación, Madrid 1972; J. 
l. SegunDo, Bautizar niños, ¿tiene algún significado?, en Teología Abierta, II, 
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Dios-Sacramentos-Culpa, 296-303, Madrid 1983; J. M. r. tillarD, El bautismo, 
sacramento de la incorporación a Cristo, en Iniciación a la práctica de la 
Teología, Dogmática II, 370-400, Madrid 1985; g. Barth, El bautismo en el 
tiempo del cristianismo primitivo, Salamanca 1986; t. SChneiDer, Signos de la 
cercanía de Dios, Salamanca 1982; r. SChulte, El bautismo como sacramento 
de conversión, MS, V, Madrid 1984.

Sobre el Bautismo y la Confirmación: J. auer, Los Sacramentos de la 
Iglesia, T. Dogmática VII, Barcelona 1963; f. SeBaStián, Bautizar en la fe de 
la Iglesia, Marova 1968; J. M.ª CaStillo, La alternativa cristiana, Salamanca 
1976; P. galot, La salvezza del bambini morti senza battesimo, La Civiltà 
Cattolica, 1 mayo 1971; C. floriStán, Controversias sobre el bautismo de los 
niños, PHASE 55 (1970) 39-70; P. tena, Para institucionalizar la pastoral del 
bautismo. Una hipótesis de trabajo, PHASE 94 (1976) 285-305; a.a. v.v., 
Evangelización y Sacramentos, Madrid 1975; a.a. v.v., Concilium, Febr. 21 
(1967); 132 (1978); 142 (1975).

Sobre la Confirmación: M. thurian, La Confirmación, 1965; h. Bourge-
oiS, El futuro de la Confirmación. 1972; e. ruffini, Il Battesimo nello Spirito, 
Torino 1975; S. fuSter, La confirmación y el sacerdocio de los fieles a la 
luz del Concilio Vaticano II, Teología espiritual, 11(1967) 263-276; PaBlo 
vi, Constitución Apostólica: “Divinae consortium naturae”, 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; S. regli, El sacramento de la confirmación y el desarrollo cris-
tiano, MS, V, Madrid, 1984, 278-328.

Sobre la Eucaristía: M. geSteira garZa, La Eucaristía, Misterio de Comu-
nión, Madrid l983. Con amplia bibliografía. En 1993 en Sígueme; x, leon-
Dufour, La fracción del pan. Culto y existencia en el NT, Madrid 1983; J. a. 
SayeS, La Presencia real de Cristo en la Eucaristía, BAC, 1976; th. SChneiDer, 
Signos de la cercanía de Dios, Salamanca 1982; v. venanZi, Bibliografía 
sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Augustinianum, 12 (1972) 
517-542; J. Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, II, n. 118. Doctrina 
de S. Agustín, pp. 105-285; J. Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, 
I, 88; J. JereMiaS, La última Cena. Palabras de Jesús, Madrid 1980; l. Bouyer, 
La Eucaristía, Barcelona 1969; M. thurian, El misterio de la Eucaristía. Un 
enfoque ecuménico, Barcelona 1983; l. MalDonaDo, La plegaria eucarística, 
BAC, nº 273, Madrid 1967; a. Beni, L´Eucaristia, Roma 1974; a. Piolanti, 
Il Mistero Eucaristico, Vaticano1983; l. ligier, Il sacramento dell’eucaristia, 
Roma 1974; J. BetZ, La eucaristía misterio central, M.S. IV/2. Fundamentos 
bíblicos y teológicos, 186-207; La eucaristía en la historia de los dogmas, 
208-259. Reflexión sistemática, 260-308; J. auer-J. ratZinger, Sacramentos, 
Eucaristía, Barcelona 1975; a. DeSCaMPS, La eucaristía: símbolo y realidad, 
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Studium, 1973; J. BaCCioChi, La eucaristía, Barcelona 1969; e. SChilleBeeCkx, 
La presencia de Cristo en la eucaristía, Madrid 1967; varioS, Eucaristía, 
Memoriale del Signore e Sacramento permanente, Torino 1967; h. Duqaire, 
L’Eucharistie, symbole ou présence réelle du Chrlst?, 1975; h. SChurMann, 
Palabras y acciones de Jesús en la última cena, Concilium, 40(1968) 629-
640; J. BetZ-l. SCheffZyk, Eucaristía, en Sacramentum Mundi, 2, 951-980; 
k. 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; J. C. r. garCía PareDeS, Iniciación 
Cristiana y Eucaristía, Madrid 1992, 461 pp.

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

se imparten las clases en el despacho de la tutoría. El profesor atenderá a 
petición previa del alumno.

enrique SoMavilla roDrígueZ

SEMINARIO III. TEOLOGÍA DE SAN AGUSTÍN I

Área: San Agustín (SA). Materia: San Agustín / Obligatoria. Código: SA025C. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: (1º). Tipo / Carácter: Asignatura propia del 
centro. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: 
Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
El seminario pretende hacer una presentación amplia y suficientemente 

selecta de la teología del obispo hiponense. Éste es un seminario de “pensa-
miento o teoría o teología agustiniana”, pues la lectura de textos se tratará 
en el otro seminario, el n.º IV. En el presente seminario vamos a intentar 
privilegiar los temas teológicos centrales del pensamiento del santo, así 
como las evidentes interconexiones entre los mismos. Busca, también, la 
presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, ideológicos y filosóficos 
sobre los que San Agustín construye su edificio teológico; así mismo procura 
desplegar progresivamente las propuestas más tratadas y subrayadas por el 
santo en sus obras (contextualizándolas en el momento biográfico, histórico, 
eclesial y teológico en que se formulan). Finalmente, la asignatura aspira a 
ofrecer a los alumnos pistas teórico-agustinianas para la propia maduración 
teológica y espiritual. Esperamos que ellos mismos pongan en diálogo la 
riqueza de la teología agustiniana con los acontecimientos que vivimos en 
el momento presente.
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Competencias Generales y Específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 1CE / 2CE / 14CE / 15CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Establecimiento de un organigrama mental teórico que capacite 

al alumno para planificar y ordenar su estudio de la teología 
agustiniana. Ello contribuye a desarrollar una hermenéutica 
lúcida de los escritos agustinianos que se proponen en el aula. 
Así mismo se dota al alumnado de recursos suficientes para 
poner en contacto el pensamiento de San Agustín con la reali-
dad presente, con el deseo de iluminarla teológicamente (1CG 
/ 14CE / 15CE).

2RA.  Promoción de la visión analítica y sintética del legado agustiniano. 
Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y mesurado. 
La meta teológica a la que se orientan las explicaciones de clase 
persigue la asimilación personal de los subrayados del misterio 
cristiano que el propio San Agustín explicita a lo largo de sus 
escritos. Estas referencias van siendo explicadas paulatinamente 
(2CG / 3CG / 2CE/).

3RA.  Valoración y estima del bagaje doctrinal-teológico agustiniano, 
apreciando la fecundidad que ha tenido a lo largo de la historia 
de la Iglesia. Descubrimiento de la tremenda actualidad teológi-
ca del pensamiento agustiniano. Aquilatamiento exacto y preciso 
del verdadero mensaje del santo para evitar manipulaciones del 
mismo, así como equívocos teológicos malsanos (4CG / 1CE). 

Contenidos: 
1.- Presentación de la teología agustiniana; 2.- La Trinidad; 3.- La cris-

tología; 4.- La antropología teológica; 5.- La eclesiología; 6.- La gracia, el 
pecado y la libertad; 7.- La justificación; 8.- Otros temas complementarios 
(sacramentología – mariología – escatología – ecología…). 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.

Los objetivos del programa de este seminario se alcanzarán mediante 
algunas lecciones magistrales (profesor), la exposición sistemática de las 
claves teológicas de la teología agustiniana, la conexión de los temas teo-
lógicos con los filosófico-agustinianos y la apertura de nuevos horizontes 
teológico-espirituales (originados en el pensamiento teológico agustiniano). 
Daremos cabida a varias exposiciones de los alumnos en clase; éstas ver-
sarán sobre algún tema agustiniano expuesto o sugerido previamente en 
clase por el profesor.
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Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno.
La tarea de aprendizaje individual consistirá en lo siguiente: el estudio 

personal de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados en clase y 
de la bibliografía secundaria), el planteamiento de los interrogantes origina-
dos durante las clases, el comentario de las lecturas indicadas por el profe-
sor, la elaboración de trabajos monográficos y la exposición de los mismos, 
el desarrollo de esquemas, ejercicios o comentarios de texto (por parte de 
los alumnos) y la reflexión individual sobre los apuntes y documentos de 
interés agustiniano. Se ofrecerán al alumno materiales agustinianos variados 
para trabajarlos y comentarlos.

Evaluación: 
La evaluación de la asignatura se hará teniendo en cuenta las investi-

gaciones de los alumnos. Se trata de cuatro trabajos escritos y de la pre-
sentación de las conclusiones al profesor y a los compañeros: cada trabajo 
puntúa el 25% de la nota final. Total: 10 puntos. Los cuatro trabajos han 
de entregarse por escrito al profesor siempre antes del día 10 de diciembre 
del 2023.

Bibliografía Básica: 
franCiSCo MorioneS, Teología de San Agustín, BAC, Madrid 2004.

Bibliografía Complementaria: 
JoSé anoZ, Los sacramentos en JoSé oroZ reta – JoSé antonio galinDo 

roDrigo (eDS.), El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy (II). 
Teología Dogmática, Edicep, Valencia 2005, 897-958; guStave BarDy, Saint 
Augustin. L’homme et l’oeuvre, Desclée de Brouwer, Paris 1948; angelo 
Di BerarDino (Dir.), La Edad de Oro de la literatura patrística latina, BAC, 
Madrid 1981; geralD Bonner, “Christus Sacerdos”: The roots of Augustine’s 
Anti-Donatist Polemic: Signum Pietatis. Festgabe für Cornelius Petrus Mayer 
OSA zum 60 Geburtstag, Augustinus-Verlag, Würzburg 1989, 325-339; 
teoDoro Calvo MaDriD, La Iglesia Católica según San Agustín, Editorial 
Revista Agustiniana, Madrid 1994; viCtorino CaPánaga, La deificación en 
la soteriología agustiniana en Augustinus Magister (II), 745-754; yveS M. J. 
Congar, Eclesiología, desde San Agustín hasta nuestros días en MiChael SCh-
MauS – aloiS grillMeier – leo SCheffCZyk (eDS.), Historia de los Dogmas (III / 
Cuaderno 3c-d), BAC, Madrid 1976, 2-10; roBert DoDaro, Augustine on the 
Roles of Christ and the Holy Spirit in the Mediation of Virtues en Augustinian 
Studies 41 (2010) 145-163; M.ª CarMen DolBy MúJiCa, El hombre es ima-
gen de Dios. Visión antropológica de San Agustín, Eunsa, Pamplona 2002; 
huBertuS DroBner, Esbozos de la cristología de San Agustín en Augustinus 
54 (2009) 105-213; allan fitZgeralD (eD.), Diccionario de San Agustín. San 
Agustín a través del tiempo, Monte Carmelo, Burgos 2001; JoSé antonio 
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galinDo roDrigo, Amar a Dios con San Agustín, Rialp, Madrid 2015; étienne 
gilSon, Saint Augustin. Philosophie et Incarnation, Ad Solem, Genève 1999; 
olegario gonZáleZ De CarDeDal, Cristo en el itinerario espiritual de San 
Agustín en Salmanticensis 40 (1993) 21-56; vittorino groSSi (eD.), Atti del 
Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione 
(Roma 15-20 setiembre 1986), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 
1987; Jean BaPtiSte kaMBale Migheri, Verbo y creación del mundo en San 
Agustín: acerca de la doctrina agustiniana del “Verbo creador”, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid 2014; PeDro langa aguilar, Dios Trinidad, vida 
compartida. Reflexiones desde San Agustín en Religión y Cultura 46 (2000) 
273-299; JoSé luiS larraBe orBegoZo, El matrimonio en Cristo y en la Iglesia, 
según San Agustín en La ciudad de Dios 200 (1987) 411-440; goulven Ma-
DeC, Le Christ de Saint Augustin. La patrie et la voie, Desclée, Paris 2001; 
henri irenée Marrou, Teología de la Historia, Rialp, Madrid 1978; CorneliuS 
P. Mayer (eD.), Augustinus-Lexikon, Schwabe & Co.AG, Stuttgart-Basel 1986; 
JoSé oroZ reta – JoSé antonio galinDo roDrigo (eDS.), El pensamiento de 
San Agustín para el hombre de hoy (I,II y III), Edicep, Valencia 1998-2005; 
JoSé oroZ reta, Formación y conversión: Reflexiones sobre la doctrina de 
San Agustín en Revista Agustiniana 38 (1997) 595-630; JoSePh ratZinger, Po-
polo e casa di Dio in Sant’Agostino, Jaca Book, Milano 1971; Diego ignaCio 
roSaleS Meana, Antropología del deseo. La existencia personal en Agustín 
de Hipona, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2020; taMara SaeteroS 
PéreZ, Amor y creatio, conversio, formatio en San Agustín de Hipona, Uni-
versidad de Barcelona, Barcelona 2014; raMón Sala gonZáleZ, Médico y 
Liberador. Introducción a la soteriología de San Agustín, Ed. Agustiniana, 
Madrid 2021; Manuel SánCheZ taPia, Luz y salvación. Jesucristo, el único 
iluminador salvífico, en la Teología de San Agustín, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid 2014; Manlio SiMonetti, Studi di cristologia postnicena, 
Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2006; BaSil StuDer, History 
and Faith in Augustine’s “De Trinitate” en Augustinian Studies 28 (1997) 
7-50; JohanneS van oort, Civitas Dei - terrena civitas: The Concept of the 
Two Antithetical Cities and Its Sources (Books XI-XIV) en ChriStoPh horn 
(eD.), Augustinus. “De civitate Dei”, Akademie Verlag, Berlín 1997, 157-170.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas de la asignatura se corresponderá normalmen-

te con los días lectivos en que se imparten las clases. El profesor atenderá 
a los alumnos siempre y cuando exista la petición de la cita con tiempo 
suficiente.

Manuel SánCheZ taPia
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SEMINARIO IV: TEOLOGÍA DE SAN AGUSTÍN II. LECTURAS

Área: San Agustín. Código: SA035C. Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. 
Tipo/Carácter: Seminario. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Espa-
ñol. Prerrequisitos: Seminario “Teología de san Agustín I” y Lengua latina I.

Presentación:
Si bien la proliferación de traducciones españolas de las obras de san 

Agustín facilita el acceso a su pensamiento, en cambio una bibliografía sobre 
él que no cesa de crecer puede resultar a veces abrumadora. En estos dos 
ámbitos quiere intervenir este seminario, tratando de orientar a los alumnos 
para establecer críticamente pautas con las que contrastar su propio bagaje 
filosófico-teológico con textos agustinianos, y valorar así las posibilidades 
reales de trasladar su contenido a la praxis evangelizadora. 

Competencias generales y específicas:
Generales: 7.
Específicas: 5, 14 y 15.

Resultados de aprendizaje: 
Sobre la base del desarrollo competencial y de la aplicación de las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, se espera que los estudiantes logren 
alcanzar los siguientes resultados:

1.- Acceder críticamente a textos agustinianos.
2.- Reconocer la tipología de textos de san Agustín y aplicarles autó-

nomamente rúbricas de lectura.
3.- Identificar el impacto de lo histórico-biográfico y de lo retórico-

literario en el legado escrito de san Agustín.
4.- Emplear criterios de valoración de la bibliografía sobre san Agustín.

Contenidos:
1.- Propedéutica sobre las obras de san Agustín: elenco, tipología y 

cronología.
2.- Criterios de selección de textos de san Agustín y delimitación de 

rúbricas de lectura.
3.- Algunas lecturas de san Agustín a lo largo de la Historia: cuestiones 

abiertas.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje:
1.- Lectura comentada de textos en sesiones de aula de 2 horas de 

duración.
2.- Exposiciones de los alumnos en horario de aula.
3.- Cuestionarios sobre lecturas.
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Evaluación:
El trabajo realizado en el aula -individual y/o cooperativamente- puede 

proporcionar a los alumnos hasta 7 puntos de su nota global, por lo que la 
participación activa y la calidad de las exposiciones serán de vital importan-
cia. Lo restante se obtiene de los cuestionarios que los alumnos trabajarán 
fuera del horario de aula.

Bibliografía: 
Textos de san Agustín seleccionados por el profesor y materiales de 

elaboración propia.

Tutorías individuales: 
A petición de profesor o alumno, la acción tutorial se desarrollará du-

rante encuentros en horario pactado por ambos. 

JaiMe SePulCre SaMPer

TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral - Espiritualidad. Código: 
P07C. Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Cré- 
ditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Presentación:
El curso estudia la vida cristiana desde el punto de vista histórico (Sa- 

grada Escritura, Padres de la Iglesia, Magisterio) y desde el punto de vista 
experiencial o fenomenológico, como manifestación de la relación vital 
del hombre que acoge la comunicación de Dios Trinidad, para elevarle e 
introducirle en su propia vida divina. Análisis y exposición de los medios 
que posibilitan esta relación vital entre Dios y hombre y su dinamismo en 
el crecimiento.

Competencias Generales y Específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
1CE / 2CE / 3CE / 5CE / 6CE / 7CE / 8CE / 9CE / 10CE / 11CE / 12CE
/ 14CE

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:
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1RA.  Valorar y asimilar la tradición espiritual católica para que pueda 
seguir siendo una propuesta de sentido, con un lenguaje signifi- 
cativo, para la vida del hombre actual.

2RA.  Reconocer la autocomunicación de Dios que llama al hombre a 
la comunión con él como fundamento de la vivencia espiritual 
cristiana.

3RA.  Considerar la encarnación del Verbo como el medio primordial 
que posibilita la vivencia de la espiritualidad cristiana como rela- 
ción con Dios y los demás.

4RA.  Conocer e iniciarse en la dinámica espiritual de santificación y 
crecimiento en la comunión con Dios a través de la vivencia en 
el Espíritu.

5RA.  Conocer e iniciarse en los medios naturales (meditación) y sacra- 
mentales (liturgia y oración) de la relación con Dios.

6RA.  Desarrollar la capacidad para conocer y discernir la voluntad de 
Dios en la vida diaria.

7RA.  Ejercitarse en el desarrollo de un proyecto vocacional como res- 
puesta a la voluntad de Dios.

8RA.  Conocimiento de las mediaciones por las que actúa el Espíritu y 
tener la capacidad del discernimiento en el progreso espiritual de 
las personas y comunidades.

9RA.  Conocer los elementos básicos para poder iniciarse en el acom- 
pañamiento espiritual de otras personas.

10RA.  Adquirir una visión sintética y unitaria del misterio cristiano en sus 
aspectos doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

11RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hom- 
bre y de las grandes religiones de la humanidad.

12RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de la espiritualidad de san Agustín y de la Escuela Agustiniana.

Contenidos:
I. Introducción: 1. La Teología espiritual, estudio teológico de la existen- 

cia cristiana: 1.1. Espiritualidad y Teología Espiritual cristiana; 1.2. Génesis y 
desarrollo de la Teología Espiritual como disciplina; 1.3. El objeto de la teolo-
gía espiritual; 1.4. Su método integrador; 1.5. Las fuentes. II. Fundamento de 
la vida espiritual: Vida de hijo de Dios por Cristo en el Espíritu: 2. Dios Padre 
de Cristo y del cristiano; 2.1 La filiación divina en la Sagrada Escritura; 2.2. 
Teología de la filiación divina; 2.3. Llamados a vivir como los hijos de Dios; 
3. Jesucristo, Dios encarnado camino, verdad y vida espiritual; 3.1. El cristo-
centrismo de la vida espiritual; 3.2. El seguimiento y la imitación de Cristo en 
la Escritura; 3.3. Del seguimiento y la imitación a la configuración con Cristo; 
4. El Espíritu vivifica al hombre, con la santidad de Dios; 4.1. Inhabitación de 
la Trinidad; 4.2. La santidad comunión con Dios uno y trino; 5. El hombre, 
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imagen de Dios, sujeto de la vida espiritual; 5.1. Espíritu encarnado; 5.2. El 
hombre pecador. III. Dimensiones de la vida espiritual: 6. Objetiva y subjetiva; 
7. Espiri- tual y encarnada; 8. Personal y social; 9. Mística (gracia) y ascética 
(libertad); 10. Unidad y diversidad. IV. Dinamismo de la vida espiritual: 11. 
Itinerario de comunión del sujeto espiritual cristiano; 11.1. Conciencia espiri-
tual; 11.2. Virtudes teologales; 11.3. El progreso espiritual tiempo e historia; 
11.4. Etapas espirituales: Incipientes, proficientes y perfectos; 12. Vocación al 
cristiano a vivir la vida de Dios; 12.1. Enseñanzas bíblicas sobre la vocación; 
12.2. Análisis teológico del concepto de vocación; 12.3. La vocación, realidad 
dinámica; 12.4. Unidad y diversidad de la vocación cristiana. 13. Oración: 
actuación dialogo de amor entre Dios y el hombre; 13.1. La oración de Jesús 
en el NT; 13.2. La oración en la tradición; 13.3. Teología de la oración; 13.4. 
Modos de la oración. 14. Ascética y Mística, la espiritualidad del misterio 
Pascual; 14.1. Un recorrido por la Historia; 14.2. El fundamento de la ascesis; 
14.3. Finalidad de la ascesis; 14.4. El contenido de la lucha ascética. 15. El 
apostolado, manifestación del amor en el Cristo Total; 15.1. Unidad de ser y 
misión en Cristo y en el cristiano; 15.2. Unidad y diversidad en la Iglesia; 15.3. 
Los laicos y la santificación en medio del mundo. V. Plenitud de la vida espiri-
tual. 16. Contemplación: El amor sin me- dida; 16.1. Etimología y significados 
del término contemplación; 16.2. La experiencia contemplativa en la Sagrada 
Escritura; 16.3. La contemplación en la tradición espiritual cristiana; 16.4. La 
naturaleza de la experiencia contemplativa; 16.5. La oración contemplativa; 
16.6. La contemplación en medio del mundo. 17. La virgen María, modelo 
de santidad; 17.1. Noción de espiritualidad mariana en la Iglesia; 17.2 María, 
primera discípula, síntesis e ideal de la vida espiritual; 17.3. Actitudes marianas, 
actitudes fundamen- tales del cristiano; 17.4. El culto a la Santísima Virgen.

Método docente:
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.

El alumno deberá haber leído antes de la clase el material subministrado 
para que pueda participar en la clase con sus preguntas y observaciones.

Varios de los intercambios de materiales entre el profesor y los alumnos 
se harán a través del campus virtual CampusCTSA.

En las tutorías grupales se estudiarán y discutirán los temas preparados 
por los alumnos a sugerencia del profesor.

Trabajo autónomo del alumno
El alumno deberá hacer un estudio personal del contenido de la asig 

natura ampliado con lecturas de textos indicados por el profesor e investi 
gación personal sobre Historia y Teología de la espiritualidad.



128 Centro teológiCo San aguStín

Evaluación:
La consecución de los objetivos serán evaluados mediante la realiza- 

ción de:
1. Un examen final que incluirá preguntas concretas para comprobar 

la asimilación de los conceptos fundamentales de la Teología Espiritual; y 
preguntas generales para evaluar la capacidad de comprensión y síntesis 
del alumno sobre los temas del programa.

2. Un trabajo escrito sobre un autor espiritual acordado anteriormente 
con el profesor.

3. La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en el 
examen escrito al final del semestre (50%); el trabajo escrito y su exposición 
(40%), y la participación mediante los diálogos y la atención en clase (10%).

Bibliografía básica:
Aumann, J., Teologia spirituale, Roma 1991 (Ed. or., Spiritual Theology, 

London 1980); Belda, M., Guiados por el espíritu de Dios. Curso de Teolo-
gía Espiritual, Madrid 20062; Bernard, CH. A., Teología espiritual. Hacia la 
plenitud de la vida en el Espíritu, Salamanca 2007. (Ed. or. Teologia Spiri-
tuale, Roma 1982); Gamarra, S., Teología espiritual, Madrid 20042; Illanes, 
J. L., Tratado de Teología Espiritual, Pamplona 20072; Iraburu Larreta, J. M., 
Teología Espiritual, Burgos 1988; Marti Del Moral, Pablo, Teología espiritual. 
Manual de iniciación, Madrid 2006; Pablo Maroto, D. de, El camino cristiano, 
Salamanca 1996; Pablo Maroto, D. de, Historia de la Espiritualidad Cristiana, 
Madrid 1990; Ruiz Salvador, F., Caminos del espíritu. Compendio de teolo-
gía espiritual, Madrid 19985; Sesé, J., Historia de la espiritualidad, Pamplona 
20082; Weismayer, J., Vida cristiana en plenitud, Madrid 1990. (Ed. or. Leben 
in fülle, Innsbruck 1983).

Bibliografía secundarias:
Catecismo de La Iglesia Católica, nn. 2012-2016; 2759-2865; Conci-

lio Vaticano II, Lumen gentium, IV y V; Apostolicam actuo- sitatem, 2-4, y 
Presbyterorum ordinis, 12-14; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta 
Orationis formas (15-10-1989); Juan Pablo II, Exhortaciones.

JoSé María herranZ Maté

TEOLOGÍA MORAL SOCIAL Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Área: Teología Práctica (P); Materia: Teología Moral; Código: PO4C; Curso: 
4º, 5º y 6º; Semestre: 2º; Tipo / Carácter: Obligatoria; Créditos: 4,5 ETCS; 
Nivel: Medio; Idioma: Español; Prerrequisito: Ninguno.
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Breve descripción / Presentación:
Ponemos a consideración de los alumnos los temas centrales de la 

reflexión moral social y un acercamiento suficiente a la Doctrina Social de 
la Iglesia. Ante una temática tan basta y compleja el programa intentará con 
sencillez proponer una reflexión que abra la puerta a ulteriores respuestas 
y fundamentaciones del compromiso social cristiano. Los contenidos pre-
sentados como tales en esta guía avalan esta pretensión.

Competencias generales y específicas:
2CG (Capacidad de análisis y de síntesis); 3CG (Capacidad de reflexión, 

razonamiento crítico y discernimiento entre lo esencial y lo accesorio) 9 
CG (Reconocimiento de la diversidad cultural); 10 CG (Capacidad de adap-
tación a nuevas situaciones históricas y culturales); 12 CG (Capacidad de 
comunicarse con personas no expertas en lo religioso y actitud dialogante 
con todo el mundo exterior a la fe y a la Iglesia).

3CE (Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y del 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana); 8 
CE (Criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana las 
cuestiones morales actuales y venideras), 10 CE (Compromiso al servicio 
de la sociedad desde la visión cristiana del hombre y de la Doctrina Social 
de la Iglesia).

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje
La competencia que busca esta asignatura se intentará llevar adelante 

desde estos objetivos/resultados de aprendizaje.
1RA  Dotar al alumno de un acercamiento y conocimiento básico de 

los problemas sociales que la teología moral y la ética social 
somete actualmente a su consideración (2CG; 3CG; 9CG; 3 CE 
y 8CE).

2RA  Hacer que el nuevo conocimiento sea capaz de transmitirse por 
el alumno en un diálogo fluido y abierto con los foros sociales 
actuales dónde se pone a prueba los contenidos de la Moral 
Social y la Doctrina Social de la Iglesia (10 CG, 12 CG, 8 CE 
y 10 CE).

Contenidos:
1. Moral Social Fundamental. 2. Historia e identidad de la Doctrina 

Social de la Iglesia. Principios y documentos fundamentales. 3. Moral Social 
concreta. 3.1 Paz. Violencia. Derechos Humanos. Conflictividad social. 3.2 
Moral de la realidad política. 3.3 Medios de comunicación social y violencia 
3.4. Ecología y moral.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Al comienzo del curso se proporcionará al alumno un cronograma de la 

asignatura en el que se desarrollarán extensamente las pautas metodológicas 
que siguen y el correspondiente método de evaluación.

Los 4,5 créditos ETCS que corresponden a esta asignatura equivalen 
a 112,5h. de trabajo que son los disponibles y con los que se pretenden 
alcanzar los objetivos y competencias propuestas.

La distribución de estas horas explicita el método docente y facilita 
una pedagogía de la propia asignatura ofreciendo una auténtica estrategia 
de aprendizaje.

I- En el aula académica
1- Exposición del profesor y participación del alumno (45h.).
En ellas se desarrollarán temas por el profesor de los que componen 

el programa. Al final de cada exposición se dejará un tiempo para la reso-
lución de dudas o a profundización de lo expuesto desde el diálogo con 
los alumnos.

La preparación del programa que en su integridad deberá conocer el 
alumno se complementará desde los apuntes que el profesor ofrecerá y 
desde un manual de texto que será libro básico para el alumno.

2- Tutoría personal (1h.).
Según se explicita en esta presentación el alumno deberá encontrarse 

con el profesor para el desarrollo de la acción tutorial.

II- Fuera del aula académica
1- Trabajo de estudio del alumno (40h.).
Tiempo destinado para la adquisición de los conocimientos exigidos 

por el programa de la asignatura de los que se deberá responder en exa-
men escrito.

2- Preparación de trabajos y recensiones (24h.).
Es el tiempo que ha de dedicarse por el alumno para la realización de 

las recensiones requeridas y la preparación de los foros y trabajos anterior-
mente aludidos.

III- Prueba final escrita (2,5h.)

Evaluación:
La evaluación a la que se someterá al alumno mantendrá la lógica de 

la metodología reseñada para el desarrollo de la asignatura, potenciando la 
comprensión y participación del alumno en la enseñanza.

El alumno deberá realizar un examen de la totalidad del programa de 
la asignatura que consistirá en responder correctamente a unas preguntas 
globales de la materia o un test general de la misma. Esta calificación 
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supone un 60% de la nota, y el 40% restante será la calificación de tres 
breves trabajos sobre alguno de los contenidos de la materia y la propia 
participación en las clases presenciales. 

Se requiere aprobar el examen de contenidos para optar a la califica-
ción de aprobado de la asignatura.

Bibliografía básica:
fleCha, J. r., Moral Social. La vida en comunidad. Sígueme. Salamanca 

2007. González-Carvajal, L., Entre la Utopía y la realidad. Curso de Moral 
Social. Santander. Sal Terrae 2019. PontifiCio ConSeJo “JuStiCia y PaZ”, Com-
pendio de la doctrina social de la Iglesia. BAC-Planeta Madrid 2005. viDal, 
M., Moral de Actitudes vol. III – Moral Social P.S Madrid 1995.

Bibliografía complementaria:
aa.vv, Doctrina Social de la Iglesia. Manual abreviado. BAC-Fundación 

Pablo VI. Madrid 1996. aa.vv., Praxis Cristiana vol. 3 Opción por la justicia 
y la libertad. Paulinas. Madrid 1986. alBurquerque, e., Moral Social cristiana. 
Camino de liberación y justicia. San Pablo. Madrid 2006. CalleJa, J i., Moral 
Samaritana I. Fundamentos y nociones de ética política cristiana. PPC. Madrid 
2004 y 2005. CaMaCho, i., Doctrina social de la Iglesia. Quince claves para 
su comprensión. Desclee de Brouwer. Bilbao 2004. ChiavaCCi, e., Teologia 
Morale vol. 2 Complementi di Morale generale: Il pensiero sociale cristiano. 
Morale e culture y vol. 3/2 Morale della vita economica, politica di comunica-
zione. Cittadella Editrice. Assisi. 1994 (2). hortelano, a., Problemas Actuales 
de Moral IV. Ética y Política. Sígueme. Salamanca 2000. kerBer, w., Etica 
Sociale. Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali. San Paolo. 
Cinisello Balsano (Milano) 2002. MifSuD, t. Una construcción ética de la uto-
pía cristiana. (Moral Social). Moral del discernimiento vol 4. Paulinas. Santiago 
de Chile 1988. MuñoZ, r – guitian g., Moral Social. Eunsa. Pamplona 2019. 
SanZ De Diego, r., Moral Política. BAC Madrid 2012. Sorge, B., Introducción 
a la Doctrina social de la Iglesia. Santander. Sal Terrae 2017.

Como puede observarse la bibliografía responde exclusivamente al nivel 
de alguno de los manuales que existen sobre Moral social, una bibliografía 
más completa se ofrecerá en cada uno de los temas tratados.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario del se fijará por acuerdo entre el profesor y el alumno, pre-

ferentemente en el horario establecido por el centro a tal efecto.

JoSé luiS Del CaStillo CaMPoS
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TEOLOGÍA MORAL SOCIOECONÓMICA

Área: Teología Práctica (P); Materia: Teología Moral; Código: PO4C; Curso: 
4º, 5º y 6º; Semestre: 2º; Tipo / Carácter: Obligatoria; Créditos: 4,5 ETCS; 
Nivel: Medio; Idioma: Español; Prerrequisito: Ninguno.

Breve descripción / Presentación:
Ponemos a consideración de los alumnos algunos de los temas cen-

trales de la reflexión moral social-económica. Ante una temática tan basta 
y compleja el programa intentará con sencillez proponer una reflexión que 
abra la puerta respuestas y fundamentaciones de la comprensión de los 
grandes temas y problemas que de cara a la justicia y la ética propone el 
mundo de la economía, siempre desde una aproximación dentro del marco 
de la Doctrina Social de la Iglesia, desde la reflexión católica.

Competencias generales y específicas:
2CG (Capacidad de análisis y de síntesis); 3CG (Capacidad de reflexión, 

razonamiento crítico y discernimiento entre lo esencial y lo accesorio) 9 
CG (Reconocimiento de la diversidad cultural); 10 CG (Capacidad de adap-
tación a nuevas situaciones históricas y culturales); 12 CG (Capacidad de 
comunicarse con personas no expertas en lo religioso y actitud dialogante 
con todo el mundo exterior a la fe y a la Iglesia).

3CE (Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y del 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana); 8 
CE (Criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana las 
cuestiones morales actuales y venideras), 10 CE (Compromiso al servicio 
de la sociedad desde la visión cristiana del hombre y de la Doctrina Social 
de la Iglesia).

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
La competencia que busca esta asignatura se intentará llevar adelante 

desde estos objetivos/resultados de aprendizaje.
1RA  Dotar al alumno de un acercamiento y conocimiento básico de los 

problemas sociales que la teología moral y la economía presentan. 
(2CG; 3CG; 9CG; 3 CE y 8CE).

2RA  Hacer que el nuevo conocimiento sea capaz de transmitirse por 
el alumno en un diálogo fluido y abierto con la sociedad actual 
donde la problemática económica representa uno de los foros 
más relevantes. (10 CG, 12 CG, 8 CE y 10 CE).

Contenidos:
1. La actividad económica. Nociones fundamentales. 2. Introducción 

a la Ética Económica. 3. Aproximación histórica a la moral económica. 4. 
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Principios generales para una moral económica. 5. Los Sistemas económicos. 
Juicio crítico. 6. Temas centrales de la moral socio-económica. La propiedad. 
El trabajo. El Mercado. 7 Ética empresarial. 8. Desigualdad social y sus cau-
sas. La pobreza. Los pobres y su causa. 9. Desarrollo. ODS-Agenda 2030. 
10. Nuevas iniciativas: Comercio justo. Economía fraterna del desarrollo. 11. 
Globalización: Fenómeno social y económico.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Al comienzo del curso se proporcionará al alumno un cronograma de la 

asignatura en el que se desarrollarán extensamente las pautas metodológicas 
que siguen y el correspondiente método de evaluación.

Los 4,5 créditos ETCS que corresponden a esta asignatura equivalen 
a 112,5h. de trabajo que son los disponibles y con los que se pretenden 
alcanzar los objetivos y competencias propuestas.
La distribución de estas horas explicita el método docente y facilita una 
pedagogía de la propia asignatura ofreciendo una auténtica estrategia de 
aprendizaje.

I- En el aula académica
1- Exposición del profesor y participación del alumno (45h.).
En ellas se desarrollarán temas por el profesor de los que componen 

el programa. Al final de cada exposición se dejará un tiempo para la reso-
lución de dudas o a profundización de lo expuesto desde el diálogo con 
los alumnos.

La preparación del programa que en su integridad deberá conocer el 
alumno se complementará desde los apuntes que el profesor ofrecerá y 
desde un manual de texto que será libro básico para el alumno.

2- Tutoría personal (1h.).
Según se explicita en esta presentación el alumno deberá encontrarse 

con el profesor para el desarrollo de la acción tutorial.

II- Fuera del aula académica
1- Trabajo de estudio del alumno (40h.).
Tiempo destinado para la adquisición de los conocimientos exigidos 

por el programa de la asignatura de los que se deberá responder en exa-
men escrito.

2- Preparación de trabajos y recensiones (24h.).
Es el tiempo que ha de dedicarse por el alumno para la realización de 

las recensiones requeridas y la preparación de los foros y trabajos anterior-
mente aludidos.

III- Prueba final escrita (2,5h.)
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Evaluación:
La evaluación a la que se someterá al alumno mantendrá la lógica de 

la metodología reseñada para el desarrollo de la asignatura, potenciando la 
comprensión y participación del alumno en la enseñanza.

El alumno deberá realizar un examen de la totalidad del programa de 
la asignatura que consistirá en responder correctamente a unas preguntas 
globales de la materia o un test general de la misma. Esta calificación 
supone un 60% de la nota, y el 40% restante será la calificación de tres 
breves trabajos sobre alguno de los contenidos de la materia y la propia 
participación en las clases presenciales. 

Se requiere aprobar el examen de contenidos para optar a la califica-
ción de aprobado de la asignatura.

Bibliografía básica:
CalleJa, J. i., Moral Samaritana I. Fundamentos y nociones de ética eco-

nómica cristiana. PPC. Madrid 2004. ChiavaCCi, e., Teologia Morale Vol. 3/1 
Teologia morale e vita economica. Cittadella Editrice. Assisi. 1994. CalveZ, 
J-y., La Enseñanza social de la Iglesia. La economía. El hombre. La sociedad. 
Barcelona. Herder 1991. galinDo, á., Moral Socioeconómica. Manuales BAC 
15. Madrid 1996.

Bibliografía complementaria:
alBurquerque, e., Moral Social cristiana. Camino de liberación y justicia. 

San Pablo. Madrid 2006. fernánDeZ, a., Teología Moral III: Moral social, 
económica y Política. Aldecoa. Burgos 1993. gonZáleZ-CarvaJal, l., Entre 
la utopia y la realidad. Curso de moral social. Santander. Sal Terrae 2019. 
gonZáleZ-CarvaJal, l., El clamor de los excluidos. Reflexiones cristianas inelu-
dibles sobre los ricos y los pobres. Santander. Sal Terrae 2008. viDal, M., 
Moral de Actitudes vol. III – Moral Social P.S Madrid 1995.

Como puede observarse la bibliografía responde exclusivamente al 
nivel de los manuales, una bibliografía más completa se ofrecerá en cada 
uno de los temas tratados

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario del se fijará por acuerdo entre el profesor y el alumno, pre-

ferentemente en el horario establecido por el centro a tal efecto.

JoSé luiS Del CaStillo CaMPo
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Septiembre 2023

1 Viernes: Apertura del plazo de matrícula y de solicitud de 
convalidaciones para el curso 2023/24.

8 Viernes: Cierre del plazo de matrícula y de solicitud de con-
validaciones para el curso 2023/24.

11 Lunes: Festivo en San Lorenzo de El Escorial.

12 Martes: Lectivo. Comienzo de las clases.

13 Miércoles: Lectivo. 

14 Jueves: Lectivo. 

15 Viernes: Lectivo.

18 Lunes: Lectivo.

19 Martes: Lectivo.

20 Miércoles: Lectivo.

21 Jueves: Lectivo.

22 Viernes: Lectivo.

25 Lunes: Lectivo. Junta de Gobierno.

26 Martes: Lectivo.

27 Miércoles: Lectivo.

28 Jueves: Lectivo.

29 Viernes: Lectivo.

Octubre 2023

2 Lunes: Lectivo.

3 Martes: Lectivo.

7
Calendario Académico 2023-2024
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4 Miércoles: Lectivo. 

5 Jueves: Lectivo.

6 Viernes: Lectivo. Inauguración oficial de curso 2023/24: Euca-
ristía y Acto Académico junto al RCU Escorial - María 
Cristina. Celebración Festividad de Santo Tomás de 
Villanueva. 

9 Lunes: Lectivo.

10 Martes: Lectivo.

11 Miércoles: Lectivo.

12 Jueves: No lectivo. Festividad de N.ª S.ª del Pilar.

13 Viernes: Lectivo.

16 Lunes: Lectivo.

17 Martes: Lectivo.

18 Miércoles: Lectivo.

19 Jueves: Lectivo.

20 Viernes: Lectivo.

23 Lunes: Lectivo.

24 Martes: Lectivo.

25 Miércoles: Lectivo.

26 Jueves: Lectivo.

27 Viernes: Lectivo.

30 Lunes: Lectivo.

31 Martes: Lectivo.

Noviembre 2023

1 Miércoles: No lectivo. Festividad de todos los Santos.

2 Jueves: Lectivo.

3 Viernes: Lectivo.

6 Lunes: Lectivo.

7 Martes: Lectivo.

8 Miércoles: Lectivo.

9 Jueves: Lectivo.

10 Viernes: Lectivo.
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13 Lunes: Lectivo.

14 Martes: Lectivo.

15 Miércoles: Lectivo.

16 Jueves: Lectivo.

17 Viernes: Lectivo.

20 Lunes: Lectivo. Claustro Académico y Junta de Gobierno.

21 Martes: Lectivo.

22 Miércoles: Lectivo.

23 Jueves: Lectivo.

24 Viernes: Lectivo

27 Lunes: Lectivo.

28 Martes: Lectivo.

29 Miércoles: Lectivo.

30 Jueves: Lectivo.

Diciembre 2023

1 Viernes: Lectivo.

4 Lunes: Lectivo.

5 Martes: Lectivo.

6 Miércoles: No lectivo. Día de la Constitución española.

7 Jueves: No lectivo. 

8 Viernes: No lectivo. Festividad de la Inmaculada Concepción.

11 Lunes: Lectivo.

12 Martes: Lectivo.

13 Miércoles: Lectivo.

14 Jueves: Lectivo.

15 Viernes: Lectivo. 

18 Lunes: Lectivo.

19 Martes: Lectivo.

20 Miércoles: Lectivo.

21 Jueves: Lectivo.

22 Viernes: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Navidad.
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Enero 2024

8 Lunes: Lectivo. Reinicio de las clases. Apertura del plazo de 
matrícula y de solicitud de convalidaciones para el 
segundo Cuatrimestre del curso 2023/24.

9 Martes: Lectivo.

10 Miércoles: Lectivo.

11 Jueves: Lectivo.

12 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 
2023/24.

13 Sábado: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Cuatrimestre.

26 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Cuatrimestre. 

29 Lunes: Lectivo. Último día para la entrega de notas. Comien-
zan las clases del Segundo Cuatrimestre.

30 Martes: Lectivo.

31 Miércoles: Lectivo.

Febrero 2024

1 Jueves: Lectivo.

2 Viernes: Lectivo.

5 Lunes: Lectivo. Junta de Evaluación. Notificación de las ca-
lificaciones tras la Junta.

6 Martes: Lectivo.

7 Miércoles: Lectivo.

8 Jueves: Lectivo.

9 Viernes: Lectivo. 

12 Lunes: Lectivo.

13 Martes: Lectivo.

14 Miércoles: Lectivo.

15 Jueves: Lectivo.

16 Viernes: Lectivo.
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19 Lunes: Lectivo.

20 Martes: Lectivo.

21 Miércoles: Lectivo.

22 Jueves: Lectivo.

23 Viernes: Lectivo.

26 Lunes: Lectivo. Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de 
Exámenes del Primer Cuatrimestre.

27 Martes: Lectivo.

28 Miércoles: Lectivo.

29 Jueves: Lectivo.

Marzo 2024

1 Viernes: Lectivo. Fin de la Convocatoria Extraordinaria de 
Exámenes del Primer Cuatrimestre.
Tarde. XXVI Jornadas Agustinianas.

2 Sábado: XXVI Jornadas Agustinianas.

4 Lunes: Lectivo. Último día para la entrega de notas.

5 Martes: Lectivo. 

6 Miércoles: Lectivo.

7 Jueves: Lectivo. Notificación de las calificaciones.

8 Viernes: Lectivo. 

11 Lunes: Lectivo. 

12 Martes: Lectivo. 

13 Miércoles: Lectivo.

14 Jueves: Lectivo. 

15 Viernes: Lectivo. 

18 Lunes: Lectivo.

19 Martes: Lectivo.

20 Miércoles: Lectivo.

21 Jueves: Lectivo.

22 Viernes: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Semana Santa.
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Abril 2024

8 Lunes: Lectivo. Reinicio de las clases.

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. 

23 Martes: Lectivo. 

24 Miércoles: Lectivo. Conversión de N. P. San Agustín: Eucaristía 
y Claustro Académico. 

25 Jueves: Lectivo.

26 Viernes: Lectivo.

29 Lunes: Lectivo.

30 Martes: Lectivo.

Mayo 2024

1 Miércoles: No lectivo. Fiesta del Trabajo.

2 Jueves: No lectivo. Fiesta de la Comunidad de Madrid.

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.
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16 Jueves: Lectivo. 

17 Viernes: Lectivo.

20 Lunes: Lectivo.

21 Martes: Lectivo.

22 Miércoles: Lectivo.

23 Jueves: Lectivo.

24 Viernes: Lectivo. Fin de las clases del Segundo Cuatrimestre.

25 Sábado: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Segundo Cuatrimestre.

Junio 2024

7 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Segundo Cuatrimestre.

9 Domingo: Último día entrega para la entrega de notas.

10 Lunes: Junta de Gobierno.

11 Martes: Junta de Evaluación. Claustro Académico. Al finalizar 
el día se notificarán las calificaciones.

15 Sábado: Clausura del curso del CTSA junto al RCU Escorial – 
María Cristina. Eucaristía y Acto académico.

17 Lunes: Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Cuatrimestre.

21 Viernes: Fin de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Cuatrimestre.

24 Lunes: Último día para la entrega de notas.

27 Jueves: Notificación de las calificaciones.
7 

7 N. B. Serán días no lectivos los que sean declarados festivos durante el curso 
2023/24 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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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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

26 Miguel G. DE LA LASTRA MONTALBÁN, OSA UPCO 1997/98

27 Mauricio GUÍÑEZ ISAMIT, OMD UPSA 1997/98

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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

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

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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

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

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

113 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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

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

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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

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

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
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Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

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 Emilio CABRERA TAPIA, 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

217 Carlos Alberto CORCHO RAMOS, OSA UPSA 2022/23

218 Paulinus KEROWE UPSA 2022/23

219 Gregorius Dedimus LUAN, SCH.P UPSA 2022/23

220 Robertus Bellarminus MEAK, SCH.P UPSA 2022/23

221 Yoandri SILVA CALZADILLA, OSA UPSA 2022/23

222 Kenndy ST. FLEUR, OSA UPSA 2022/23

223 Ignasius Norberto TEME UPSA 2022/23

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).



150 Centro teológiCo San aguStín

Fi
es

ta
 d

e 
la

 C
on

ve
rs

ió
n 

de
 S

an
 A

gu
st

ín
 - 

24
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

23
.



151AgendA AcAdémicA 2023-2024

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

PRENOVICIADO AGUSTINOS C/ Manuel Uribe, 1
28033 - MADRID  91 300 06 46

9
Direcciones vinculadas
con el Centro
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10
Anexos

JORNADAS AGUSTINIANAS.  
VEINTICINCO ENCUENTROS TEOLÓGICOS
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Los pdfs con los textos completos de todas 
las Jornadas Agustinianas están disponibles en 

acceso abierto en este link de la  
PLATAFORMA DIALNET: 

https://dialnet.unirioja.es/congreso/4951 
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DISCURSO DE GRADUACIÓN

Gregorius Dedimus Luan, SCH.P.

Insignes y distinguidas autoridades académicas, ilustres profesores, 
queridas familias, queridos compañeros y todos los que formamos la Civitas 
Academica Escurialense, muy buenos días.

Quisiera trazar estas líneas, proclamando a cuatro vientos que los seis 
años que han pasado han sido años de gracia. Que afortunados, no por 
mérito propio, sino por la inmensa bondad de Dios, poder vivir nuestra 
formación humana, espiritual e intelectual en esta gran CASA. Hemos sido 
agraciados y por esta razón, en nombre de los teólogos en potencia, quisie-
ra aclamar aquello que decía el salmista, «Me brota del corazón un poema 
bello, recito mis versos a un rey; mi lengua es ágil pluma de escribano» (Sal 
44,1).

Nuestro más sincero agradecimiento a los estimados profesores que 
han sido auténticos maestros para nosotros, no solamente en lo académico 
sino también, y sobre todo, en hacernos vivir esta unidad dual de la rea-
lidad vocacional; que en cada vocación lo divino se abaja a lo humano y 
se apropian mutuamente. Gracias por acompañarnos en esta vivencia del 
hombre itinerante que siempre está en búsqueda de la vox veritatis que no 
se calla ni acalla, porque ha probado lo eterno y ahora tiene sed de más. 
Gracias por ayudarnos a navegar en las aguas del Señor, sacando del baúl 
del tesoro que guarda la vida para seguir haciendo este verdadero camino 
de encuentro de plenitud donde el cielo y la tierra se besan en el alma 
sedienta de Dios. Una vez más, gracias.

Queridos compañeros y hermanos de CAMINO, ¿qué podríamos decir? 
Hoy es tiempo de gracia, de profunda alegría, no porque se termina este 
camino angustioso de comprender a los grandes señores, que llamamos 
Padres de la Iglesia o porque ya no volvemos a escuchar este rollo de la 
unión hipostática o no volver a leer tochos de manuales sobre el hombre, 
esta criatura frágil y agraciada que se revela y rebela contra su finitud. No. 
Hoy es tiempo de gracia porque el Señor ha estado grande con nosotros. 

Como hemos querido dar nuestro sí a la llamada del Maestro, déjenme 
decirles unas palabras. La actividad de Jesús, el pedagogo por excelencia 
consistía en enseñar, anunciar el evangelio y curar. Este es el programa o 
el proyecto de vida que ha guiado la vida de Jesús. Jesús anuncia el renio, 
haciéndolo presente a través de su enseñanza y de sus signos (la curación 
de toda dolencia y de toda enfermedad) en los pueblos y ciudades.

A este sumario sigue la introducción a la misión de los discípulos, 
nuestra misión. Ahora es el tiempo de los discípulos. La mies es abundante.

Esta es nuestra hora. Es la hora en que vivamos el envío recibido del 
Maestro. Miremos la realidad, el mundo en el que vive toda criatura de 
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Dios. No, no estamos invitados a hacer simplemente un objetivo y profun-
do análisis de la realidad como si fuésemos médicos, sociólogos o gurús 
pseudoespirituales. De éste, estoy casi seguro, somos expertos y ni que falta 
se lo diga. Como nos dicen los evangelistas, hemos de volver nuestros ojos 
a la realidad, mirando a las personas y sentir la compasión como sentía el 
Señor. Miremos a las personas, a los hermanos, a los niños a todos aquellos 
con quienes establezcamos trato con compasión. Quizás son como ovejas 
que no tienen pastor. A ellos anunciamos el reino. Así, pues, una mirada 
compasiva: con compasión, de ternura y de misericordia. Vayamos a las 
periferias de la existencia y con nuestra vida anunciamos que también a 
ellos ha llegado la salvación de Dios.

En muchas ocasiones, en las conversaciones de pasillo o en los debates 
en clase, hablamos de la política que no favorezca el buen desarrollo de la 
persona humana. También hablamos del sistema económica esclavizante de 
nuestro siglo. Hablamos de la realidad eclesial. Hablamos, asimismo, de la 
realidad formativa. ¡Cuánta carencia detectamos! Y ¡cuánta preocupación 
y cuántas ganas de poder entregarse en el servicio de esta realidad! De 
todo esto, hermanos, creo firmemente que nos preocupa el mundo, nos 
preocupa la corrupción paulatina del hombre desde su tierna edad y nos 
preocupa el vivir profundamente el don de la vocación. No obstante, ¿qué 
respuestas estamos llamados a dar?

«Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos». Pero, para pro-
clamar el reino, hemos de vivir el reino. Vivámoslo en nuestras casas, en 
nuestras comunidades. Proclamemos los unos a los otros aquello que dice 
el profeta Isaías, «Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán 
una palabra a tus espaldas que te dice “Éste es el camino, camina por él”». 
Confirmemos a todos y a todo hombre con nuestra vida que la semilla que 
se ha sembrado en el campo de la formación está creciendo «y el grano 
cosechado en el campo (en este campo) será abundante y suculento».

Muchas gracias a todos los que han caminado delante de nosotros 
indicando los pasos que había que seguir, a los que han caminado a nues-
tro lado, escuchando con paciencia nuestras batallitas, y a los que han 
estado detrás de nosotros, siempre atentos a empujar cuando nos azotaba 
el desaliento.

Estimados juristas, economistas, quiroprácticos y teólogos en potencia, 
mi más sincera enhorabuena. Y que menos, gracias a esta gran CASA y a 
todos que en ella habitan.

Vox veritatis non tacet.

San Lorenzo de El Escorial
10 de junio de 2023
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PAPA FRANCISCO. CARTA APOSTÓLICA “SUBLIMITAS ET MISERIA 
HOMINIS” (2023)

CARTA APOSTÓLICA 
SUBLIMITAS ET MISERIA HOMINIS 

DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO 

EN EL CUARTO CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE BLAISE PASCAL

Grandeza y miseria del hombre forman la paradoja que está en el 
centro de la reflexión y el mensaje de Blaise Pascal, nacido hace cuatro 
siglos, el 19 de junio de 1623, en Clermont, en la zona central de Francia. 
Desde niño y durante toda su vida buscó la verdad. Con la razón rastreó 
sus signos, especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, 
la física y la filosofía. Realizó descubrimientos extraordinarios desde muy 
tierna edad, hasta el punto de alcanzar una fama considerable. Pero no 
se detuvo ahí. En un siglo de grandes progresos en muchos ámbitos de la 
ciencia, acompañados de un creciente espíritu de escepticismo filosófico 
y religioso, Blaise Pascal se mostró como un infatigable buscador de la 
verdad, y como tal permaneció siempre “inquieto”, atraído por nuevos y 
más amplios horizontes.

Precisamente esta razón, tan aguda y al mismo tiempo tan abierta, 
nunca acalló en él la pregunta antigua y siempre nueva que resuena en el 
alma humana: «¿Qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano 
para que lo cuides?» ( Sal 8,5). Esta pregunta está grabada en el corazón de 
cada ser humano, de todo tiempo y lugar, de toda civilización y lengua, de 
toda religión. «¿Qué es el hombre en la naturaleza? —se pregunta Pascal— 
Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada». [1] Y al mismo 
tiempo el interrogante está incluido ahí, en ese Salmo, en el corazón de 
esa historia de amor entre Dios y su pueblo, historia cumplida en la carne 
del “Hijo del hombre” Jesucristo, que el Padre nos entregó hasta el aban-
dono para coronarlo de gloria y esplendor sobre toda criatura (cf. v. 6). A 
este interrogante, planteado en un lenguaje tan diferente al matemático y 
geométrico, Pascal nunca se cerró.

En la base de esto, creo poder reconocer en él una actitud de fondo, 
que yo llamaría “asombrada apertura a la realidad”. Apertura a otras dimen-
siones del conocimiento y de la existencia, apertura a los demás, apertura 
a la sociedad. Por ejemplo, estuvo detrás de la creación, en 1661, en París, 
del primer sistema de transporte público de la historia, los “Carruajes de 
cinco centavos”. Si recalco este suceso desde el principio de esta carta, es 
para insistir en el hecho de que ni su conversión a Cristo, a partir sobre 
todo de su “Noche de fuego” del 23 de noviembre de 1654, ni su extraor-
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dinario esfuerzo intelectual en defensa de la fe cristiana lo convirtieron en 
una persona aislada de su época. Estaba atento a las cuestiones que en ese 
entonces eran más preocupantes, así como a las necesidades materiales de 
todos los que componían la sociedad en la que vivió.

La apertura a la realidad hizo que no se cerrara a los demás ni si-
quiera en la hora de su última enfermedad. De aquella época, cuando 
tenía treinta y nueve años, leemos las siguientes palabras, que expresan 
la etapa final de este camino evangélico: «Y si los médicos dicen verdad 
y Dios permite que salga de esta enfermedad, estoy resuelto a no tener 
más ocupaciones ni otro empleo del resto de mis días que el servicio de 
los pobres». [2] Es conmovedor constatar que, en los últimos días de su 
vida, un pensador tan brillante como Blaise Pascal no viera mayor urgencia 
que dedicar su energía a las obras de misericordia: «El único objeto de la 
Escritura es la caridad». [3]

Por eso, en este cuarto centenario de su nacimiento, me alegra que 
la Providencia me dé la oportunidad de rendirle homenaje y de poner en 
evidencia lo que, en su pensamiento y en su vida, considero apropiado para 
estimular a los cristianos de nuestro tiempo y a todos nuestros contemporá-
neos de buena voluntad en la búsqueda de la verdadera felicidad: «Todos 
los hombres buscan la manera de ser felices. Esto no tiene excepción, por 
muy diferentes que sean los medios que empleen, todos tienden a este 
fin». [4] Cuatro siglos después de su nacimiento, Pascal sigue siendo para 
nosotros el compañero de camino que acompaña nuestra búsqueda de la 
verdadera felicidad y, según el don de la fe, nuestro reconocimiento humilde 
y gozoso del Señor muerto y resucitado.

Un enamorado de Cristo que habla a todos

Si Blaise Pascal es capaz de conmover a todo el mundo,es porque ha-
bló de la condición humana de una manera admirable. Sería engañoso, sin 
embargo, ver en él solamente a un especialista en moral humana, por muy 
brillante que fuera. El monumento formado por sus Pensamientos, algunas 
de cuyas fórmulas aisladas se han hecho célebres, no puede ser verdade-
ramente comprendido si se ignora que Jesucristo y la Sagrada Escritura son 
a la vez el centro y la clave. Pues si Pascal comenzó a hablar del hombre 
y de Dios, fue porque había llegado a la certeza de que «no solamente no 
conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a 
nosotros mismos más que por Jesucristo; no conocemos la vida, la muerte 
más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es nuestra 
vida, ni nuestra muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. De esta suerte, sin la 
Escritura que sólo tiene Jesucristo por objeto, no conocemos nada y sólo 
vemos oscuridad». [5] Para que pueda ser comprendida por todos, y no sea 
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considerada sólo como una pura afirmación doctrinal inaccesible a los que 
no comparten la fe de la Iglesia, ni como una devaluación de las legítimas 
competencias de la inteligencia natural, una afirmación tan extrema merece 
ser clarificada.

Fe, amor y libertad

Como cristianos, debemos mantenernos alejados de la tentación de 
presentar nuestra fe como una certeza indiscutible que se impone a todos. 
Pascal ciertamente tuvo la preocupación de hacer saber a todos los hom-
bres que «Dios y la verdad son inseparables». [6] Pero sabía que el acto del 
creyente es posible por la gracia de Dios, recibida en un corazón libre. Él, 
que por la fe había tenido el encuentro personal con el «Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios», [7] re-
conoció en Jesucristo «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Esta es la 
razón por la que les propongo a todos los que quieran seguir buscando la 
verdad —una tarea que nunca termina en esta vida— que escuchen a Blaise 
Pascal, hombre de inteligencia prodigiosa que quiso recordarnos cómo fuera 
de los objetivos del amor no hay verdad que valga la pena: «No hacemos 
un ídolo con la verdad misma, porque la verdad sin la caridad no es Dios 
y es su imagen y un ídolo al que no hay que amar ni adorar». [8]

De este modo, Pascal nos previene contra las falsas doctrinas, las su-
persticiones o el libertinaje que alejan a muchos de nosotros de la paz y la 
alegría duraderas de Aquel que quiere que elijamos «la vida y la felicidad», 
y no «la muerte y la desdicha» ( Dt 30,15). Pero la tragedia de nuestra vida 
es que a veces no vemos bien y, por lo tanto, elegimos mal. En realidad, 
sólo podemos gustar la felicidad del Evangelio «si el Espíritu Santo nos 
invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de 
la comodidad, del orgullo». [9] Por otra parte, «sin la sabiduría del discer-
nimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las 
tendencias del momento». [10] Por eso la inteligencia y la fe viva de Blaise 
Pascal, quien quería demostrar que la religión cristiana es «venerable por-
que ha conocido bien al hombre» y «amable porque promete el verdadero 
bien», [11] pueden ayudarnos a atravesar las oscuridades y las desgracias 
de este mundo.

Una mente científica excepcional

Cuando su madre murió en 1626, Blaise Pascal tenía tres años. Étienne, 
su padre, jurista de renombre, también era conocido por sus notables apti-
tudes científicas, particularmente en matemáticas y geometría. Decidiendo 
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educar él solo a sus tres hijos, Jacqueline, Blaise y Gilberte, se trasladó a 
París en 1632. Desde muy temprana edad, Blaise mostró una mente excep-
cional y un alto nivel de exigencia en la búsqueda de la verdad, según relata 
su hermana Gilberte: «Desde su infancia sólo podía decidirse a aceptar lo 
que le parecía evidentemente cierto; de suerte que cuando no se le daban 
buenas razones, él mismo las buscaba». [12] Un día, el padre sorprendió a 
su hijo enfrascado en investigaciones de geometría y pronto se dio cuenta 
de que, sin saber que estos teoremas existían en los libros con otros nom-
bres, Blaise, a la edad de doce años, había demostrado completamente solo, 
trazando figuras en el suelo, las treinta y dos primeras proposiciones de 
Euclides. [13] Gilberte recuerda entonces que su padre quedó «espantado 
de la grandeza y de la fuerza de aquel talento». [14]

En los años siguientes, Blaise Pascal haría crecer al máximo su inmen-
so talento, dedicándole a este toda su energía. Desde los diecisiete años 
se relacionaba con los más grandes científicos de su época. Los descubri-
mientos y las publicaciones se sucedieron con bastante rapidez. En 1642, 
a los diecinueve años, inventó una máquina de aritmética, antecesora de 
nuestras calculadoras. Blaise Pascal es sumamente estimulante para noso-
tros porque nos recuerda la grandeza de la razón humana y nos invita a 
utilizarla para descifrar el mundo que nos rodea. El esprit de géométrie, 
que es la capacidad de comprender en detalle el funcionamiento de las 
cosas, le servirá a lo largo de toda su vida, como señalaba el eminente 
teólogo Hans Urs von Balthasar: «Pascal es capaz […] de alcanzar desde 
los planos propios de la geometría y de las ciencias de la naturaleza, la 
precisión muy diferente y propia del plano de la existencia en general y 
de la vida cristiana en particular». [15] Esta práctica confiada de la razón 
natural, que lo hacía solidario con todos sus hermanos en busca de la ver-
dad, le permitirá reconocer los límites de la inteligencia misma y, al mismo 
tiempo, abrirse a las razones sobrenaturales de la Revelación, según una 
lógica de la paradoja que es su peculiaridad filosófica y el encanto litera-
rio de sus Pensamientos: «Le ha costado tanto a la Iglesia demostrar que 
Jesucristo era hombre contra aquellos que lo negaban, como demostrar 
que era Dios; y las posibilidades eran igualmente grandes». [16]

Los filósofos

Muchos de los escritos de Pascal son, en gran medida, filosóficos. En 
particular sus Pensamientos, ese conjunto de fragmentos publicados póstu-
mamente, que son las notas o borradores de un filósofo impulsado por un 
proyecto teológico, cuya coherencia y orden originales los investigadores se 
esfuerzan en reconstituir, no sin variaciones. El amor apasionado a Cristo y 
el servicio a los pobres que mencioné al principio no eran el signo de una 
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ruptura en el espíritu de este discípulo audaz, sino el de una profundización 
hacia la radicalidad evangélica, una progresión hacia la verdad viva del 
Señor, con la ayuda de la gracia.Él, que tenía la certeza sobrenatural de la 
fe, y la veía tan acorde con la razón, aunque infinitamente superior a ella, 
quería llevar la discusión lo más lejos posible con los que no compartían 
su fe, porque a «aquellos que no la tienen, nosotros sólo podemos dársela 
por razonamiento, en espera de que Dios se la dé por sentimiento de co-
razón». [17] Una evangelización llena de respeto y paciencia, que nuestra 
generación haría bien en imitar.

Para comprender plenamente el discurso de Pascal sobre el cristia-
nismo es necesario, por tanto, estar atentos a su filosofía. Él admiraba 
la sabiduría de los antiguos filósofos griegos, capaces de sencillez y 
tranquilidad en su arte del buen vivir, como miembros de una polis: «No 
nos imaginamos a Platón y a Aristóteles más que con grandes togas de 
maestros. Eran gente sencilla como los demás, que se divertían con sus 
amigos. Y cuando se divirtieron haciendo sus leyes y sus políticas [es decir, 
las grandes obras filosóficas que son Las Leyes (de Platón) y La Política (de 
Aristóteles)], lo hicieron como quien juega. Era la parte menos filósofa y 
menos seria de su vida, la más filósofa era vivir simple y tranquilamente». 
[18] A pesar de su grandeza y su utilidad, Pascal, sin embargo, distingue 
los límites de esas filosofías: el estoicismo «conduce al orgullo», [19] el 
escepticismo, a la desesperación. [20] La razón humana es sin duda una 
maravilla de la creación, que diferencia al hombre de todas las demás cria-
turas, porque «el hombre es sólo una caña, la más débil de la naturaleza, 
pero es una caña que piensa». [21] Entendemos entonces que los límites 
de los filósofos serán simplemente los límites de la razón creada. Pues 
por mucho que Demócrito dijera: «Voy a hablar de todo», [22] la razón 
por sí sola no puede resolver los interrogantes más elevados y urgentes. 
¿Cuál es, en efecto, tanto en la época de Pascal como hoy, el tema que 
más nos importa? Es el del sentido pleno de nuestro destino, de nuestra 
vida y de nuestra esperanza, el de una felicidad que no está prohibido 
concebir como eterna, pero que sólo Dios está autorizado a conceder: 
«Nada es tan importante para el hombre como su estado; nada le inspira 
tanto temor como la eternidad». [23]

Al meditar sobre los Pensamientos de Pascal encontramos, en cierto 
modo, este principio fundamental: «la realidad es superior a la idea», ya que 
Pascal nos enseña a alejarnos de las «diversas formas de ocultar la realidad», 
desde los «purismos angélicos» hasta los «intelectualismos sin sabiduría». [24] 
No hay nada más peligroso que un pensamiento desencarnado: «El que 
quiere hacer el ángel, hace la bestia». [25] Y las ideologías mortíferas que 
continuamos padeciendo en los ámbitos económico, social, antropológico 
y moral mantienen a quienes las siguen dentro de burbujas de creencia 
donde la idea ha reemplazado a la realidad.
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La condición humana

La filosofía de Pascal, llena de paradojas, es el resultado de una mira-
da tan humilde como lúcida, que pretende llegar a «la realidad iluminada 
por el razonamiento». [26] Parte de la constatación de que el hombre es 
un extraño para sí mismo, grande y miserable. Grande en su razón, en su 
habilidad para dominar las pasiones, grande incluso «porque se sabe mise-
rable». [27] En concreto, aspira a algo más que a satisfacer sus instintos o 
resistirse a ellos, «porque lo que es naturaleza en los animales lo llamamos 
miseria en el hombre». [28] Hay una desproporción insoportable, por una 
parte, entre nuestra voluntad infinita de ser felices y de conocer la verdad; 
y, por otra, nuestra razón limitada y nuestra debilidad física, que conduce 
a la muerte. Puesto que la fuerza de Pascal también está en su realismo 
implacable, «no hay que tener el alma muy elevada para comprender que 
no hay aquí satisfacción verdadera y sólida, que todos nuestros placeres no 
son más que vanidad, que nuestros males son infinitos, y que, finalmente, 
la muerte, que nos amenaza a cada instante, debe ponernos infaliblemente, 
en pocos años, en la horrible necesidad de ser eternamente aniquilados o 
desgraciados. No hay nada más real que esto, ni más terrible. Hagámonos 
los valientes tanto como queramos: he aquí el final que espera a la vida 
más bella del mundo». [29] En esta condición trágica, se comprende que 
el hombre no pueda permanecer sólo en sí mismo, ya que su miseria y la 
incertidumbre de su destino son insoportables. Por tanto, necesita distraerse, 
lo que Pascal reconoce de buen grado: «De ahí viene que a los hombres 
les guste tanto el bullicio y el movimiento». [30] Porque si el hombre no 
disfruta de su condición —y todos sabemos muy bien cómo distraernos con 
el trabajo, el ocio, las relaciones familiares o las amistades, pero también, 
por desgracia, con los vicios a los que nos conducen ciertas pasiones—, su 
humanidad «se da cuenta de su nulidad, de su abandono, de su insuficien-
cia, de su dependencia, de su impotencia, de su vacío. Al momento saldrán 
del fondo de su alma el tedio, la negrura, la tristeza, la pena, el despecho, 
la desesperación». [31] Y, sin embargo, la diversión no apacigua ni colma 
nuestro gran deseo de vida y felicidad. Esto todos lo sabemos bien.

Fue entonces cuando Pascal planteó su gran hipótesis: «¿Qué es pues 
lo que nos dice esta avidez y esta impotencia, sino que hubo antaño en 
el hombre una verdadera felicidad, de la que no le queda ahora más que 
la señal y la impronta vacía, y que trata inútilmente de llenar con todo lo 
que le rodea, buscando cosas ausentes y las ayudas que no obtiene de las 
presentes, pero de lo que son todas incapaces, porque ese abismo infinito 
sólo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, por el 
mismo Dios?». [32] Si el hombre es como un «rey destronado», [33] que sólo 
quiere recuperar la grandeza perdida y, sin embargo, es incapaz de hacerlo, 
¿entonces qué es?«¿Qué quimera es, pues, el hombre?, ¿qué novedad, qué 
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monstruo, qué caos, qué montón de contradicciones, qué prodigio? Juez 
de todas las cosas, indefenso gusano, depositario de la verdad, cloaca de 
incertidumbre y de error, gloria y desecho del universo. ¿Quién desenredará 
ese embrollo?». [34] Pascal, como filósofo, ve claramente que «a medida que 
tenemos más luces descubrimos más grandeza y más bajeza en el hombre», 
[35] pero que estos opuestos son irreconciliables. Porque la razón humana 
no puede armonizarlos, ni resolver el enigma.

Por eso Pascal señala que si Dios existe y si el hombre ha recibido una 
revelación divina —como afirman muchas religiones—, y si esta revelación 
es verdadera, ahí debe encontrarse la respuesta que el hombre espera 
para resolver las contradicciones que lo torturan: «Las grandezas y las mi-
serias del hombre son tan visibles que es necesariamente preciso que la 
verdadera religión nos enseñe que hay algún gran principio de grandeza 
en el hombre y que hay un gran principio de miseria. Es preciso además 
que nos explique esas asombrosas contradicciones». [36] Tras estudiar las 
grandes religiones, Pascal llegó a la conclusión de que «ningún pensar ni 
ningún obrar pueden ofrecer un camino de salvación», si no es «mediante 
el criterio superior de la verdad de la irradiación de la gracia en el alma». 
[37] «Es en vano, oh hombres —escribió Pascal imaginando lo que el Dios 
verdadero podría decirnos— que busquéis en vosotros mismos los remedios 
para vuestras miserias. Todas vuestras luces sólo pueden llegar a conocer 
que no es en vosotros mismos donde encontraréis la verdad y el bien. Los 
filósofos os lo han prometido y no han podido hacerlo. No saben ni cuál 
es vuestra verdadera felicidad ni cuál es [vuestro verdadero estado]». [38]

Llegado a este punto, Pascal, que ha escudriñado con la increíble fuer-
za de su inteligencia la condición humana, la Sagrada Escritura e incluso la 
tradición de la Iglesia, pretende proponerse con la sencillez del espíritu de 
infancia como humilde testigo del Evangelio; es ese cristiano que quiere 
hablar de Jesucristo a los que se apresuran a declarar que no hay ninguna 
razón sólida para creer en las verdades del cristianismo. Pascal, al contrario, 
sabe por experiencia que lo que dice la Revelación no sólo no se opone 
a las exigencias de la razón, sino que aporta la respuesta inaudita a la que 
ninguna filosofía habría podido llegar por sí misma.

Conversión: la visita del Señor

El 23 de noviembre de 1654, Pascal vivió una experiencia muy fuerte, 
que se conoce hasta hoy como su “Noche de fuego”. Esta experiencia 
mística, que le hizo derramar lágrimas de alegría, fue para él tan intensa y 
decisiva que la anotó en un pedazo de papel fechado con precisión, el “Me-
morial”, que había cosido en el forro de su abrigo, y que fue descubierto 
después de su muerte. Aunque es imposible saber exactamente cuál es la 
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naturaleza de lo que sucedió en el alma de Pascal aquella noche, parece 
que se trató de un encuentro del que él mismo reconoció la analogía con 
aquel que fue fundamental para toda la historia de la revelación y de la 
salvación, y que Moisés vivió ante la zarza ardiente (cf. Ex 3). La palabra 
«fuego», [39] con la que Pascal quiso encabezar el “Memorial”, nos invita, 
en definitiva, a proponer esta interpretación. El paralelismo parece haber 
sido indicado por el mismo Pascal que, inmediatamente después de la 
evocación del fuego, retomó el título que el Señor se dio a sí mismo ante 
Moisés: «Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob» (Ex 3,6.15), aña-
diendo, «no de los filósofos y de los sabios. Certeza. Certeza. Sentimiento. 
Alegría. Paz. Dios de Jesucristo».

Sí, nuestro Dios es alegría, y Blaise Pascal lo testimonia a toda la 
Iglesia y a todo el que busca a Dios, «no es el Dios abstracto o el Dios 
cósmico, no. Es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abra-
ham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento, que 
es alegría». [40] Este encuentro, que confirmó a Pascal la «grandeza del 
alma humana», lo llenó de esta alegría viva e inagotable: «Alegría, alegría, 
alegría, lágrimas de alegría». Y esta alegría divina se convirtió para Pascal 
en el lugar de la confesión y la oración: «Jesucristo. Me he separado de 
él, he huido de él, he renunciado a él, le he crucificado. ¡Que jamás sea 
separado de él!». [41] Es la experiencia del amor de este Dios personal, 
Jesucristo, que ha formado parte de nuestra historia y participa constante-
mente en nuestra vida, la que lleva a Pascal por el camino de la conver-
sión profunda y, por tanto, a la «renunciación total y dulce», [42] vivida 
en el amor, al «hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción 
de la concupiscencia» (Ef 4,22).

Como recordaba san Juan Pablo II en su encíclica sobre la relación 
entre fe y razón, filósofos como Blaise Pascal se distinguieron por su re-
chazo a toda presunción, así como por su elección de una postura hecha 
de humildad y de valentía. Experimentaron que «la fe libera la razón de 
la presunción». [43] Antes de la noche del 23 de noviembre de 1654, 
esto es claro, Pascal no duda de la existencia de Dios. Sabe también 
que este Dios es el bien supremo; lo que le falta y lo que espera no es 
un conocimiento sino un poder, no es una verdad sino una fuerza. [44] 
Ahora bien, esta fuerza le viene dada por la gracia; se siente atraído, con 
certeza y alegría, por Jesucristo: «Sólo conocemos a Dios por Jesucristo, 
sin ese mediador se suprime toda comunicación con Dios». [45] Descubrir 
a Jesucristo es descubrir al Salvador y Libertador que yo necesito: «Ese 
Dios que no es más que el reparador de nuestras miserias. Por eso no 
podemos conocer bien a Dios más que conociendo nuestras iniquidades». 
[46] Como toda auténtica conversión, la conversión de Blaise Pascal se 
lleva a cabo en la humildad, que nos libera «de nuestra conciencia aislada 
y de la autorreferencialidad». [47]
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La inteligencia inmensa e inquieta de Blaise Pascal, colmada de paz 
y alegría ante la revelación de Jesucristo, nos invita, según el “método del 
corazón”, [48] a caminar con seguridad alumbrados por «esas celestes 
luces». [49] Porque si nuestro Dios es un “Dios escondido” (cf. Is 45,15), 
es porque Él «ha querido ocultarse», [50] de modo que nuestra razón, ilu-
minada por la gracia, nunca habrá terminado de descubrirlo. Es, pues, por 
la iluminación de la gracia que podemos conocerlo. Pero la libertad del 
hombre debe abrirse; y una vez más Jesús nos consuela: «No me buscarías 
si no me hubieras encontrado». [51]

El orden del corazón y sus razones para creer

En palabras de Benedicto XVI, «la tradición católica, desde el inicio, ha 
rechazado el llamado fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón». 
[52] En esta línea, Pascal está profundamente apegado a «la razonabilidad 
de la fe en Dios», [53] no sólo porque «el espíritu no puede ser forzado 
a creer lo que él sabe que es falso», [54] sino porque, «si ofendemos los 
principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula». [55] Pero si 
la fe es razonable, también es un don de Dios y no puede imponerse: «No 
se demuestra que debamos ser amados sometiendo a método las causas 
del amor; sería ridículo», [56]señala Pascal con la finura de su humor, es-
tableciendo un paralelismo entre el amor humano y la forma en que Dios 
se nos manifiesta. Nada más que el amor, «que se propone pero no se 
impone —el amor de Dios nunca se impone». [57] Jesús dio testimonio de 
la verdad (cf. Jn 18,37) pero «no quiso imponerla por la fuerza a los que 
le contradecían». [58] Esta es la razón por la que «hay suficiente luz para 
aquellos que sólo desean ver, y bastante oscuridad para aquellos que tienen 
una disposición contraria». [59]

Y luego llega a afirmar que «la fe es diferente de la prueba. Ésta es 
humana, y aquella es un don de Dios». [60] Por tanto, es imposible creer 
«si Dios no inclina nuestro corazón». [61] Aunque la fe sea de un orden 
superior a la razón, esto no significa ciertamente que se oponga a ella, 
sino que la supera infinitamente. Leer, pues, la obra de Pascal no es, ante 
todo, descubrir la razón que ilumina la fe; es ponerse en la escuela de un 
cristiano con una racionalidad fuera de lo común, que tanto mejor supo 
dar cuenta de un orden establecido por el don de Dios superior a la razón: 
«La distancia infinita de los cuerpos a los espíritus representa la distancia, 
infinitamente más infinita, de los espíritus a la caridad porque ésta es so-
brenatural». [62] Científico experto en geometría, es decir, en la ciencia de 
los cuerpos en el espacio, y geómetra experto en filosofía, es decir, en la 
ciencia de las mentes en la historia, Blaise Pascal, iluminado por la gracia 
de la fe, pudo así transcribir la totalidad de su experiencia: «De todos los 
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cuerpos juntos no sabríamos hacer surgir un pequeño pensamiento. Esto 
es imposible y de un orden diferente. De todos los cuerpos y espíritus no 
se sabría sacar un impulso de verdadera caridad; esto es imposible y de un 
orden distinto, sobrenatural». [63]

Ni la inteligencia geométrica ni el razonamiento filosófico permiten al 
hombre llegar por sí solo a una «visión clara» del mundo y de sí mismo. 
El que está ocupado en los detalles de sus cálculos no tiene la ventaja de 
la visión de conjunto que le permite “ver todos los principios”. Esto es el 
resultado de la «inteligencia intuitiva», cuyos méritos también alaba Pascal, 
porque cuando se busca captar la realidad «hay que ver la cosa de golpe, 
de una sola mirada». [64] Esta inteligencia intuitiva está conectada con lo 
que Pascal llama el “corazón”: «Conocemos la verdad, no solamente por 
la razón, sino también por el corazón. De esta última manera es como 
conocemos los primeros principios y es en vano que el razonamiento, que 
no tiene ninguna parte en ello, trate de combatirlos». [65] Ahora bien, las 
verdades divinas, como el hecho de que el Dios que nos hizo es amor, que 
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se encarnó en Jesucristo, que murió y 
resucitó para nuestra salvación, no se pueden demostrar por la razón, pero 
pueden ser conocidas por la certeza de la fe, y pasan entonces del corazón 
espiritual a la mente racional, que las reconoce como verdaderas y puede 
a su vez exponerlas: «Ésta es la razón por la que a aquellos a los que Dios 
ha dado la religión por sentimiento de corazón son bienaventurados y están 
muy legítimamente convencidos». [66]

Pascal nunca se resignó a que algunos de sus hermanos en humanidad 
no sólo no conocieran a Jesucristo, sino que desdeñaran tomarse en serio 
el Evangelio, por pereza o a causa de sus pasiones. Ya que es en Jesucristo 
donde se juegan la vida. «La inmortalidad del alma es una cosa que nos 
importa tanto, que nos interesa tan profundamente, que hay que haber per-
dido todo sentimiento para que nos sea indiferente saber en qué consiste. 
[…] Y es por lo que, en aquellos que no están seguros de él, establezco una 
gran diferencia entre los que se afanan con todas sus fuerzas por conocerlo, 
y los que viven sin preocuparse ni pensar en ello». [67] Nosotros mismos 
tenemos conciencia de que a menudo buscamos huir de la muerte, o do-
minarla, pensando que podemos «alejar el pensamiento de nuestra finitud» 
o «quitarle su poder a la muerte y ahuyentar el miedo. Pero la fe cristiana 
no es una forma de exorcizar el miedo a la muerte, sino que nos ayuda a 
afrontarla. Antes o después todos nos iremos por esa puerta. [...] La verda-
dera luz que ilumina el misterio de la muerte viene de la resurrección de 
Cristo». [68] Sólo la gracia de Dios le permite al corazón humano acceder 
al orden del conocimiento divino, a la caridad. Esto llevó a un importante 
comentarista contemporáneo de Pascal a escribir que el pensamiento sólo 
puede ser cristiano si tiene acceso a aquello que Jesucristo pone en prác-
tica, la caridad. [69]
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Pascal, la controversia y la caridad

Antes de concluir, es necesario mencionar la relación de Pascal con 
el jansenismo. Una de sus hermanas, Jacqueline, había entrado a la vida 
religiosa en Port-Royal, en una congregación cuya teología estaba fuerte-
mente influenciada por Cornelius Jansen, conocido como Jansenio, que 
había escrito un tratado, el Augustinus, publicado en 1640. Después de su 
“Noche de fuego”, Pascal fue a hacer un retiro a la abadía de Port-Royal, 
en enero de 1655. Pero en los meses siguientes, una importante y antigua 
controversia que oponía los jesuitas a los “jansenistas”, que profesaban 
las ideas del Augustinus, volvió a aparecer en la Sorbona, la universidad 
de París. La controversia trataba principalmente sobre la cuestión de la 
gracia de Dios y sobre la relación de la gracia con la naturaleza huma-
na, en particular con el libre albedrío. Pascal, aunque no pertenecía a la 
congregación de Port-Royal, y no era un hombre de partido —«no soy de 
Port-Royal […], estoy solo», [70] escribió— fue encargado por los jansenis-
tas, especialmente por sus grandes dotes retórica, para que los defendiera. 
Así lo hizo en 1656 y 1657, publicando una serie de dieciocho cartas, 
denominadas Provinciales.

Pascal reconocía que varias proposiciones, llamadas “jansenistas”, eran 
efectivamente contrarias a la fe, [71] pero negaba que estuvieran presentes 
en el Augustinus y fueran seguidas por la gente de Port-Royal. Sin embargo, 
algunas de sus propias afirmaciones, como por ejemplo sobre la predes-
tinación, tomadas de la teología del último san Agustín, cuyas fórmulas 
habían sido afiladas por Jansenio, no parecen correctas. Hay que entender, 
no obstante, que al igual que san Agustín había tratado de combatir a los 
pelagianos en el siglo V, que afirmaban que el hombre puede, por sus pro-
pias fuerzas y sin la gracia de Dios, hacer el bien y salvarse, Pascal pensaba 
sinceramente estar atacando entonces al pelagianismo o semipelagianismo, 
que creía identificar en las doctrinas seguidas por los jesuitas molinistas, 
llamados así por el teólogo Luis de Molina, fallecido en 1600 pero cuya 
influencia seguía muy viva a mediados del siglo XVII. Reconozcámosle la 
franqueza y la sinceridad de sus intenciones.

Esta carta no es ciertamente el lugar para volver a abrir la cuestión. 
Sin embargo, la justa advertencia en las posiciones de Pascal sigue siendo 
válida para nuestro tiempo: el «neo-pelagianismo», [72] que haría depender 
todo «del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales», 
[73]es reconocible por el hecho de que «nos intoxica con la presunción de 
una salvación ganada con nuestras fuerzas». [74] Es necesario afirmar ahora 
que la última posición de Pascal sobre la gracia, y en particular sobre el 
hecho de que Dios «quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad» (1 Tm 2,4), al final de su vida se expresó en términos perfec-
tamente católicos. [75]
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Como mencionaba al principio, Blaise Pascal, al final de su corta pero 
extraordinariamente rica y fecunda vida, había puesto en primer lugar el 
amor a sus hermanos. Se sentía y se sabía miembro de un único cuerpo, 
porque «Dios, habiendo creado el cielo y la tierra que no sienten la dicha 
de su existencia, quiso crear seres que la conocieran y que compusieran 
un cuerpo de miembros pensantes». [76] Pascal, como fiel laico, experi-
mentó la alegría del Evangelio, cuyo Espíritu quiere fecundar y sanar «todas 
las dimensiones del hombre» y reunir «a todos los hombres en la mesa del 
Reino». [77] Cuando compuso, en 1659, su magnífica Oración para pedir 
a Dios el buen uso de las enfermedades, Pascalera un hombre pacificado, 
que ya no se dedicaba a la polémica, ni tampoco a la apologética. Estando 
muy enfermo y a punto de morir, pidió comulgar, pero no le fue posible 
de inmediato. Entonces rogó a su hermana: «Ya que no puedo comulgar 
con la cabeza [Jesucristo], quisiera comulgar con los miembros». [78] Y 
«tenía un gran deseo de morir en la compañía de los pobres». [79] Se dijo 
de él, poco antes de su último aliento, el 19 de agosto de 1662, que moría 
«con la sencillez de un niño». [80] Tras recibir los sacramentos, sus últimas 
palabras fueron: «¡Que Dios no me abandone jamás!». [81]

Que su obra luminosa y los ejemplos de su vida, tan profundamen-
te sumergida en Jesucristo, nos puedan ayudar a seguir hasta el final el 
camino de la verdad, la conversión y la caridad. Porque la vida de un 
hombre es muy breve: «Eternamente gozoso por un día de sufrimiento 
en la tierra». [82]

Roma, San Juan de Letrán, 19 de junio de 2023
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