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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.
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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.
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- 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.



110 Centro teológiCo San aguStín

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 



115AgendA AcAdémicA 2023-2024

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.
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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.



130 Centro teológiCo San aguStín

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


