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PRESENTACIÓN

LA DIDáCTICA DE LA ENSEÑANzA RELIGIOSA, hOY

La importancia de aprender sobre las diferentes religiones en los contextos
escolares y superiores ha sido reconocida recientemente en diferentes par-
tes del mundo (por ejemplo, Chidester 2003; Jackson 2004; Jensen 2007).
La ausencia de una didáctica del estudio de las religiones, y de una amplia
reflexión sobre cómo se da esto en nuestros escolares (Primaria, Secun -
 daria o Superior), junto con la falta general de reconocimiento del estudio
de las religiones y de la teología, en mayor medida en el ámbito público, ha
lastrado muy considerablemente nuestras disciplinas. 

Este monográfico esboza y ejemplifica diversas tareas importantes para la
didáctica de la enseñanza religiosa escolar y del estudio de las religiones:
(1) análisis de los modelos de educación sobre la/s religión/es, (2) desarro-
llo de conceptos para la educación sobre la/s religión/es, (3) participación
en cuestiones prácticas relacionadas con la educación sobre la/s reli -
gión/es, incluida la participación en debates políticos y públicos sobre la
religión, la pluralidad religiosa, la educación y la educación religiosa; (4) la
experiencia del profesor-a/educador/a y la formación necesaria.

La religión es un elemento de la cultura y queremos reivindicar que su
estudio es una tarea no poco importante en nuestra comunidad académica
y en el ámbito de la Educación en general y la preparación para futuros
educadores. Esta es una de las motivaciones que nos ha llevado a ofrecer
un monográfico dedicado a este conjunto de disciplinas.

En conclusión, nos gustaría sostener que para desarrollar la didáctica del
estudio de las religiones es necesario combinar los conocimientos y las
metodologías del estudio propio con los desarrollos de la educación en
general. En lugar de dejar esta tarea educativa a los pedagogos y estudio-
sos de las ciencias de la educación, es importante establecer sinergias de
estos con quienes cultivamos estos campos (la teología, la enseñanza de las
religiones y la enseñanza religiosa escolar).

Abre nuestra reflexión Carlos Esteban Garcés, Profesor de Pedagogía de
la Religión en la Universidad La Salle y Coordinador de la Formación de la
De  legación diocesana de la Archidiócesis de Madrid, con una mirada a

Educación y Futuro, 43 (2020)

9

0,Educ.y F.43 (p. 001-013):Educ.y F.24.(p.001-010)  16/11/20  16:19  Página 9



la educación a la interioridad. Según su reflexión, la educación sobre la
interioridad constituye, desde hace algunos años, una de esas tendencias
pedagógicas innovadoras con las que se quiere mejorar los procesos for-
mativos en la escuela. No prioriza aprendizajes cognitivos, ni tampoco
metodologías activas, aunque participa de ambas cuestiones, porque la
educación de la interioridad mira más a la conformación autónoma del
sujeto, a su mundo interior, mira más al ser, a lo que se es en la intimidad,
posiblemente la base de los otros pilares de la educación. Para nosotros no
se trata de una moda, tampoco se reduce a un método o algunas técnicas,
más bien constituye un paradigma que puede inspirar la mejora de los
proyectos educativos. Por ello, en este trabajo, nos propone abrir espacios
de diálogo de este paradigma educativo con la enseñanza de la religión,
para inspirar una mejora de la didáctica de la religión tanto en sus funda-
mentos como en sus métodos. En una primera mitad, los cinco primeros
apartados, nos aproxima a la educación de la interioridad y, en la segun-
da parte, a partir de los rasgos que definen la enseñanza de la religión
explora espacios de concordancia.

La segunda mirada apunta al uso de la Biblia en la enseñanza religiosa
escolar. Para Alfredo Delgado Gómez, profesor del Instituto San Pío X,
introducir la Biblia adecuadamente en este ámbito supone un desafío ante
el avance de la secularización. Para ello analiza las dificultades con las que
se enfrentan los educadores en esta tarea, algunas de las cuales exceden el
ámbito escolar. En un segundo paso reflexiona sobre qué es la Biblia
para no pedirle lo que no puede darnos. En el tercer apartado se presen-
tan unos elementos mínimos para que se pueda desarrollar la tarea de
utilizar a día de hoy la Biblia en el aula. El artículo termina con una serie
de tareas y oportunidades para poner en manos de nuestros alumnos y
profesores esta herramienta tan fundamental que es la Biblia para nues-
tra vida y nuestra fe.

La tercera aportación viene de manos de Avelino Revilla Cuñado, Vicario
General de la Diócesis, que durante quince años dirigió la Delegación de la
Enseñanza de la Archidiócesis. Nos cuenta como su participación como
sacerdote en estos ámbitos le abrieron nuevos horizontes en la tarea evan-
gelizadora de la Iglesia. Esta no evangeliza solo a través de las parroquias.
Desde los comienzos de la fe cristiana, la evangelización ha estado vincula-
da a la acción educativa. La presencia de la Iglesia en la enseñanza se ha
venido realizando por medio de tres vías: la enseñanza religiosa escolar, la

Educación y Futuro, 43 (2020)
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escuela católica y los educadores cristianos. La acción coordinada de estas

tres realidades pretende la realización de un proyecto educativo que tiene

en Jesucristo el cumplimiento perfecto de la humanidad.

Una cuarta voz es la representada por Antonio Salas Ximelis, profesor de

la Universidad Comillas de Madrid, especialista en temas del estudio de la

religión y la formación de educadores. Precisamente su artículo pretende

desvelar los rasgos que debe tener el futuro profesor de Religión. Indicar

cuál es la formación que se requiere y que se le proporciona para que sea

declarado eclesiásticamente como persona competente desde el punto de

vista académico (DECA). Pero también pretende indicar al futuro profe-

sor cuáles son los rasgos personales que se requiere para esta apasionan-

te tarea. Todo ello dando por supuesto que la clase de Religión se ofrece,

como derecho fundamental, para creyentes y no creyentes, pero desde la

fe de quien la imparte en comunión con la Iglesia que es quien le envía a

esa tarea en un contexto peculiar como es la escuela. Hace una invitación

a los futuros profesores y profesoras de Religión a aprender a ser cons-

tructores de puentes y destructores de muros. En términos exhortativos,

culmina su aportación indicando lo que previamente ha señalado, que se

trata de una tarea apasionante por la que merece la pena implicarse y

dedicar toda una vida.

En quinto lugar, encontramos una aportación que emana de la experiencia

de cuarenta años entre jóvenes. Xulio César Iglesias Blanco es un salesiano

educador, que trabaja tanto en la Escuela como en el Tiempo Libre, en la

ciudad de Ourense. Nos aporta algunas claves que pueden ser significativas

en la medida que a él le han ayudado a construir un universo educativo:

partir de la realidad, buscar y dar a conocer los mejores materiales y apo-

yos; estar en actitud de búsqueda junto a nuestros destinatarios/as (humil-

dad pedagógica); partir del elogio de lo inútil (rescatar a la ERE de ser una

maría); despertar la necesidad de ser salvados; valorar tanto lo teórico

como la praxis; superar el estancamiento de una visión adolescente de la

religión; ayudar a superar una visión caricaturesca de Dios; presentar al

Jesús de la historia; ayudar a los alumnos/as a descubrir las huellas del

cristianismo en el propio contexto cultural y social e intentando llegar a

Dios desde lo profundo de lo humano.

La sexta perspectiva nos la ofrece otro educador, esta vez lasaliano.

José María Pérez Navarro, director del Instituto San Pío X (Universidad

Educación y Futuro, 43 (2020)
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Pontificia de Salamanca) y director de la Revista Sinite. Especialista en

educación y catequesis, nos ofrece una panorámica muy interesante de la

situación del profesor de religión en el actual contexto. La situación del

profesor de religión, según su opinión, no es fácil. Se encuentra en una

época de incertidumbres y también de dificultades para ejercer su profe-

sión. Enviado por la comunidad eclesial, no se siente muchas veces recono-

cido por el que lo envía y tampoco la institución que lo recibe. Señala que

no sabemos cómo será el futuro profesor de religión o incluso si habrá reli-

gión en la escuela o, si la hay, qué tipo de enseñanza religiosa. Para prepa-

rar el futuro en el artículo ofrece unas características que pensamos tiene

que tener cualquier docente, incluido el de religión y unas características

específicas propias. En la última parte, se aboga por una formación com-

pleta donde se ponga el acento y los esfuerzos en la formación del «ser pro-

fesor de religión».

Una séptima aportación viene de la mano de un educador que aúna expe-

riencia, reflexión, buen hacer y un gran prestigio. Retirado recientemente de

la enseñanza religiosa escolar en institutos tras casi cinco décadas, sigue

pensando y reflexionando sobre el quehacer educativo en esta vertiente. Su

relato es autobiográfico y señala algunas instituciones y personas, que nom-

bra de un modo muy sentido, como para hacer homenaje de ellos. Bajo su

punto de vista la clase de religión ha tenido dos grandes notas característi-

cas: por un lado, ha consistido en llevar a los demás, a los jóvenes, lo que

él mismo ha vivido y experimentado (contemplata aliis tradere). Por otro, el

profesor señala que esta asignatura tiene y ha tenido siempre un carácter

liminal, de frontera, y que se juega mucho en todo lo interdisciplinar.

La octava mirada aporta un plus de originalidad. Si todas las aportaciones

anteriores rezuman creatividad, la profesora Liliany Escorcia es conocida

en Madrid por su deslumbrante creatividad y por su buen quehacer educa-

tivo en los institutos por donde ha pasado. Su aportación subraya el prota-

gonismo del profesorado en la innovación educativa por medio de la

implantación de las nuevas metodologías y de proyectos escolares que inte-

gran iniciativas pedagógicas y sociales que parten del Departamento de

Religión y se extienden a todo el instituto educativo. Proyectos educativos

y metodologías diversas que, sin perder el valor de la asignatura y su currí-

culo, logran que cada año el número de estudiantes aumente y desarrolle

las diversas competencias. 
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Es difícil convocar tantas miradas, tan ricas y tan plurales como las
que hemos podido reunir en este número 43 de Educación y Futuro.
Agradecemos a sus autores/as sus artículos y creemos que constituyen
unas dignísimas aportaciones a la reflexión sobre el quehacer educativo en
estas disciplinas de la enseñanza de las religiones y la enseñanza religiosa
escolar.

Fuera ya del monográfico hemos añadido un artículo del profesor Javier
Barraca, antiguo profesor del CES Don Bosco, en el que reflexiona sobre la
libertad. Aunque en principio gira sobre un tema diferente, también pode-
mos encontrarle una veta de convergencia con la temática religiosa. ¡Qué
duda cabe que la religión es un camino de libertad! Javier Barraca reflexio-
na en torno a las relaciones existentes entre la educación y la libertad.
Primero, advierte que la libertad constituye una base o fundamento indis-
pensable de la tarea educativa, debido a la propia realidad del ser personal
y a su unicidad y originalidad. Además, plantea la colaboración en el desarro-
llo y maduración de la libertad como meta u horizonte y a la par como
camino o método característico de lo educativo. A este fin, ahonda crítica-
mente en cuestiones como la noción de libertad humana, los tipos de la
misma, sus principales rasgos y sentido, y su vínculo con los valores.

Agradecemos las aportaciones y la amistad que nos une a todos estos auto-
res y autoras, signo de la confraternización que posibilita el estudio y la
vivencia de estas disciplinas.

12 de octubre de 2020,
Nuestra Señora del Pilar.

Área de Teología y Ciencias Religiosas

(CES Don Bosco).

Antonio Caño hidalgo.
José Luis Guzón Nestar.

Carlos Martínez Voces.
Jesús Rojano Martínez.

Educación y Futuro, 43 (2020)

13

0,Educ.y F.43 (p. 001-013):Educ.y F.24.(p.001-010)  16/11/20  16:19  Página 13





Tema cenTral

1 Educ.y F.43 (p. 015-047):Educ.y F.24.(p.011-026)  16/11/20  16:21  Página 15





issn: 1576-5199 Educación y Futuro, 43 (2020), 17-47
fecha de recepción: 28/05/2020
fecha de aceptación: 10/07/2020 17

renovar la didáctica de la religión inspirados en la pedagogía 
de la interioridad

To Renew the Teaching of Catholic Religion Based on the

Pedagogy of Interiority

Carlos EstEban GarCés

ProfEsor titular dE PEdaGoGía dE la rEliGión. 
instituto suPErior dE CiEnCias rEliGiosas san Pio X

resumen

la educación de la interioridad constituye, desde hace algunos años, una de esas ten-
dencias pedagógicas innovadoras con las que se quiere mejorar los procesos formativos
en la escuela. no prioriza aprendizajes cognitivos, ni tampoco metodologías activas,
aunque participa de ambas cuestiones, porque la educación de la interioridad mira más
a la conformación autónoma del sujeto, a su mundo interior, mira más al ser, a lo que se
es en la intimidad, posiblemente la base de los otros pilares de la educación. Para
nosotros no se trata de una moda, tampoco se reduce a un método o algunas técnicas,
más bien constituye un paradigma que puede inspirar la mejora de los proyectos educa-
tivos. Por ello, en este trabajo, proponemos abrir espacios de diálogo de este paradigma
educativo con la enseñanza de la religión, para inspirar una mejora de la didáctica de la
religión tanto en sus fundamentos como en sus métodos. En una primera mitad, los
cinco primeros apartados, nos aproximaremos a la educación de la interioridad y, en la
segunda parte, a partir de los rasgos que definen la enseñanza de la religión explo-
raremos espacios de concordancia. 

Palabras clave: pedagogía de la interioridad, didáctica de la religión, formación en la
escuela, innovación educativa.

abstract

in the last few years the education of interiority has become one of the innovative
pedagogical trends for the improvement of training processes at school. this pedagogi-
cal approach does not focus on cognitive learning or active methodologies, although it
somehow takes part in them. the education of interiority focus more on the autonomous
shaping of the subject, their inner world, the being, what we really are within the bound-
aries of our intimacy, thus dealing with the basis of all the other pillars of education. for
us this is neither a trend nor just a method, but the paradigm to improve the educational
projects. therefore in this paper we propose to open up spaces for dialogue between this
educational paradigm and the teaching of religion, so that the latter can improve at both
foundational and methodological levels. the first part—that includes the first five sec-
tions—focuses on education of interiority, while the second part aims to explore possi-
ble agreement areas between the teaching of religion and education of interiority.

Key words: pedagogy of interiority, the teaching of Catholic religion, school training,
educational innovation.
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1. De ProPuesTas emergenTes a un ParaDigma

eDucaTivo

En los primeros años del siglo XXi, la educación de la interioridad se pre-

sentaba como un paradigma emergente, así lo atestigua la publicación

de un libro coordinado por Javier Melloni y Josep otón (2015). aquellas

primeras propuestas que proponían centrar la mirada en la interioridad

suponían un giro antropológico necesario y una recuperación de la espi-

ritualidad, explicaba Juan Martín Velasco –de feliz memoria– que firmó

el prólogo de aquel libro. Como hemos escrito en otros lugares, aquellas

propuestas para educar la interioridad no se confundían con nuevas for-

mas de autosatisfacción, no se agotaba en métodos para la mejora de la

atención o el logro de la relajación o la concentración; no se buscaba el

ensimismamiento o el aislamiento del sujeto de las responsabilidades

sociales, mucho menos la exacerbación del individualismo. 

Poco más de una década después de aquel libro, aquellas propuestas

emergentes han ido madurando y creciendo, encarnándose en proyectos

educativos concretos y acumulando reflexión y aportaciones académicas

que han acabado por sistematizar y articular un paradigma educativo

con una significativa potencialidad de inspirar y vertebrar proyectos

educativos completos en centros escolares. la publicación de tres libros

sobre esta misma temática, confirman que las propuestas iniciales han

configurado un paradigma educativo y una oportunidad centrados en

el cuidado del interior que pueden inspirar mejoras educativas (andrés

y Esteban, 2017, 2018 y 2019). sin duda, se trata de aportaciones signi-

ficativas que acreditan que hoy podamos hablar de un paradigma edu-

cativo. 

En este tiempo, quizás condicionados excesivamente por los contextos cul-

turales occidentales, añadimos que las necesidades que hicieron emerger la

educación de la interioridad no han hecho sino crecer, como he escrito en

las presentaciones de la trilogía mencionada. En este itinerario que ha con-

firmado el paradigma educativo de la interioridad, los últimos pasos miran

a la teología, que se nos revela como fuente y a la vez como culmen de este

giro antropológico y pedagógico. Podemos decir que esta llamada de repen-

sar la interioridad ha crecido «bebiendo en su propio pozo», evocando otra

publicación de referencia. beber en el propio pozo ha sido el origen, ha sido
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la inspiración en el entretiempo, y lo sigue siendo ahora en los siguientes

pasos de este paradigma educativo. 

nuestra propuesta sobre la interioridad, por tanto, emana desde la antro-

pología cristiana, porque las personas no estamos huecas, tampoco somos

líquidas… la llamada es a a construir, quizás reconstruir, las arquitecturas

interiores de la personalidad, y hacerlo de manera coherente con este

humanismo que solo puede hacerlo crecer desde dentro, volviendo al inte-

rior. Hay que recuperar el sujeto. Hay que empoderar a los individuos de

su entera personalidad y estimular que sean auténticamente personas. Esa

es la base de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la conquis-

ta de las libertades y los derechos fundamentales. Por ello, la emergencia

de la pedagogía de la interioridad es, más allá de un paradigma educativo,

una cuestión antropológica.

Para nosotros, que apostamos por la dignidad humana y el cuidado de la

casa común de la humanidad, la educación es el mejor camino para trans-

formar las sociedades; Para nosotros, que nos sumamos a «fomentar el

entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los

valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida»

–como señala la resolución de naciones unidas en su agenda 2030, nº 361–;

ese paradigma educativo que cultiva la interioridad nos inspira y se nos

revela muy pertinente para el camino educativo de la formación integral y

solidaria que nuestro mejor futuro necesita.

El paradigma educativo de la interioridad avanza precisamente en esa

dirección, conlleva un fortalecimiento del sujeto y el empoderamiento de

sus posibilidades humanas a la vez que de sus responsabilidades sociales.

las mejores propuestas educativas de futuro, a nuestro juicio, apuntan a

una rehumanización, a un nuevo renacimiento en el que los individuos

sean más personas y más solidarios. Esta es la base de una ética mundial

capaz de soñar y extender la dignidad humana a toda la humanidad ente-

ra. Esa es también la apuesta del paradigma educativo de la interioridad.

1 https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/aProbaCi%C3%93n%20
aGEnda%20 2030.pdf (Consulta: 24/05/2020).
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2. una necesiDaD eDucaTiva en nuesTros conTexTos

culTurales

una mirada sociológica a las sociedades actuales, sobre todo las occiden-

tales, mostrarán las consecuencias de la posmodernidad y la fragmenta-

ción, tanto en la sociedad como en las personas. todavía resuenan en no -

so tros los lúcidos análisis de José María Mardones. En una modernidad

líquida, las identidades individuales de las personas son frágiles, efímeras,

se impone la cultura del presentismo y del consumismo, el mercado y

su obsolescencia programada, como ha explicado con enorme impacto

Zygmunt bauman. En la sociedad global nos siguen golpeando duramente

sus situaciones de injusticia y de violencia –denunciaba alain touraine–,

los riesgos de la sostenibilidad, la pobreza energética, los migrantes, des-

plazados y refugiados, la violencia física y sexual contra las mujeres, entre

otras situaciones dolorosas para la dignidad humana –véanse los informes

del Pnud–. también se percibe el predominio, en demasiadas ocasiones,

de la frivolidad o la banalidad sobre temas serios, o la excesiva importan-

cia del culto a la imagen, la cultura light o shopping o la obsolescencia de

casi todo.

En estos contextos occidentales que se globalizan, los ciudadanos, conta-

giados por esta cultura líquida, no pueden acoger una llamada a la indigna-

ción o a la transformación del mundo hacia la casa común, como han rei-

vindicado luther King o Gandhi, Mandela o stéphane Hessel. no pueden

acogerla, no pueden sujetarla, porque su arquitectura de sujeto es líquida y

sus cimientos flácidos, no sostienen decisiones ni compromisos. Esta cul-

tura líquida no permite personalizar y humanizar las identidades persona-

les, no resulta fácil conformar personalidades autónomas y a la vez respon-

sables de la construcción social de la casa común.

además de esta mirada sociológica, añadamos otros factores educativos

más propios de nuestros ámbitos. En los tiempos que vivimos hemos asis-

tido a un progresivo debilitamiento de la pregunta por los fines de la edu-

cación. El discurso sobre las finalidades de la educación ha sido un eje ver-

tebrador sobre cuáles eran y cómo debían orientarse los procesos

educativos, pero creemos que su impacto se ha ido diluyendo progresiva-

mente. la pregunta por los fines de la educación parece haber pasado de

moda. Hace un tiempo, constituía un debate esencial en la pedagogía y en
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las políticas educativas. Hoy, las preocupaciones se centran más en los
resultados que en los procesos, como consecuencia, hoy nos preocupan
más los medios que los fines. 

detrás de algunas preocupaciones por la calidad y la eficiencia de los siste-
mas educativos, detrás de una obsesiva ocupación en la evaluación de los
resultados, detrás de un creciente pragmatismo de una educación para el
empleo, se oculta ese debilitamiento de los fines de la educación y también,
como consecuencia, una decadencia de las humanidades, tanto en los sis-
temas educativos como los estudios universitarios. En nuestras sociedades,
tan condicionadas por la economía de mercado, el pragmatismo o el utili-
tarismo, la productividad o la competitividad, sus consecuencias son leta-
les en la cultura y en la educación. resulta lógico un creciente dominio de
las disciplinas aparentemente más prácticas o científicas y, lo que es peor,
una irreversible desconsideración de las humanidades.

3. una oPorTuniDaD eDucaTiva

Pues bien, teniendo en cuentos estos factores sociológicos y pedagógicos, el
paradigma educativo de la interioridad se revela como una creciente nece-
sidad y se percibe cada vez de manera más evidente como una oportunidad
educativa completamente necesaria en los ámbitos escolares. Creemos que
va ganando terreno un consenso para que nuestros proyectos educativos
asuman, en mayor medida, la emergencia de cultivar la dimensión interior
de las personas para asegurar sus cimientos y toda su arquitectura. 

Estamos, por tanto, persuadidos que los desafíos que el mundo globaliza-
do plantea hacen imprescindible un retorno al cuidado de lo interior de
las personas. de alguna manera, la innovación educativa que hoy llama a las
puertas de nuestras escuelas debería encontrar también en la educación de
la interioridad una oportunidad formativa que les proporcione mayor hon-
dura a los procesos de crecimiento de toda la comunidad educativa. 

necesitamos un nuevo renacimiento humanista, un elogio de las humani-
dades, renovar el pensamiento ético, regenerar la democracia, cultivar la
justicia y las libertades, disfrutar de la poesía y de la música, de todos los
lenguajes artísticos, reivindicar la ecología y la solidaridad… En ello nos va
la viabilidad de educación al servicio de la emancipación personal y social.

Educación y Futuro, 43 (2020), 17-47

21

Carlos Esteban Garcés

1 Educ.y F.43 (p. 015-047):Educ.y F.24.(p.011-026)  16/11/20  16:21  Página 21



En estas propuestas nos va la viabilidad del individuo como persona, como

sujeto, no como objeto. 

nosotros podemos confirmar que el paradigma educativo de la interiori-

dad constituye precisamente una matriz de otros aprendizajes y vivencias

que hacen crecer las raíces de la personalidad y le ayuda a descubrir y cul-

tivar el sentido de su existencia. si soñamos con la emancipación de todas

las personas y los pueblos, necesitamos de la participación libremente asu-

mida de toda la ciudadanía para hacer del planeta la casa común de la

humanidad.

En este contexto global, reivindicamos un fortalecimiento de la educación

en clave personalista. En este marco debemos asumir la responsabilidad

de fortalecer la ética de la educación que se va modelando artesanalmente

entre el respeto a la autonomía y libertad, legítima y necesaria, y una socia-

lización en la comunidad de referencia, también moral. Porque la comuni-

dad y los valores propios de un sujeto moral no son instrumentales y oca-

sionales, no se pueden desvincular del ser de la persona. las cuestiones

comunitarias no son meros ornamentos en la persona, emergen de la dig-

nidad humana. la identidad personal adquiere sentido moral combinando

la autonomía y la comunidad. 

Por todo esto, proponemos la oportunidad del paradigma educativo de la

interioridad como fuente de inspiración para la mejora de nuestros proyec-

tos educativos. Porque somos conscientes de que la cultura dominante nos

ha inducido paulatinamente a mirar hacia fuera, a vivir hacia fuera. El nar-

cisismo se ha apoderado de muchos espacios vitales. sin duda que estos

valores, o contravalores, de la importancia de la imagen, la inmediatez, la

eficiencia, el pragmatismo o la productividad que nos llevan a caracterizar

la vida de un modo superficial, banal y hasta frívolo en ocasiones, se han

inoculado en nosotros, quizás también en nuestros proyectos educativos. 

nuestra propuesta no significa que entendamos lo exterior como sinónimo

de superficialidad. Más bien al contrario, tenemos una percepción positiva

de toda la parte exterior y visible de la vida, incluyendo la corporalidad, así

como del entorno físico y natural que nos rodea y la casa común que nos

acoge. Conforman la inmensa belleza de nuestro mundo y constituyen len-

guajes imprescindibles por su infinita capacidad de inspiración y comuni-

cación.
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la oportunidad es abrir nuevos espacios en nuestros proyectos educativos

inspirados en este paradigma de la interioridad. Es tiempo de cultivar una

subjetividad necesaria más allá del individualismo, una escucha profunda

de los sentimientos, la conciencia, la imaginación, los recuerdos, las

emociones, la creatividad. En definitiva, una suma de razones que nos

invita a mirar hacia dentro en la educación y en la cultura, en la sociedad

y en la política. 

nos proponemos, en definitiva, cuidar el hondón del alma, «el castillo

interior» (santa teresa), ese que está formado por «creencias: el estrato

más profundo de nuestra vida, el que sostiene y porta todos los demás»

(ortega y Gasset). Queremos cuidar esa inteligencia espiritual, también lla-

mada existencial, caracterizada, según Zohar y Marshall, por una aspira-

ción a la totalidad del sentido, por una superación del bienestar individual

en el impulso a la transformación del mundo y por una apertura a la tras-

cendencia.

4. comPrenDer la inTerioriDaD

Hablar de interioridad es hacer referencia a la posibilidad que todos tene-

mos de mirar hacia dentro, de bajar las escaleras hacia nuestro interior, de

ocupar nuestra intimidad. Ese camino hacia el adentro es como descender

hacia lo profundo de nuestro ser, darse cuenta de lo que uno es, compren-

der la propia vulnerabilidad, pero también las capacidades latentes que

brotan del propio ser, los anhelos fundamentales que viven en nuestra inte-

rioridad, explica francesc torralba (2019), cuyo libro tomamos como refe-

rencia en esta aproximación a la interioridad, sobre todo en la última parte.

Comprender qué es la interioridad es saber que, al adentrarse en sí mismo,

uno se examina de sus propios pensamientos y de sus obras, pero también

evalúa sus silencios y omisiones. se experimenta el papel de juez que se

desarrolla en la intimidad. a veces esa interioridad se convierte en una caja

de resonancia de todo lo que acontece en el exterior. En esa hondura se

observa la vida, toda la vida, que es como el discurrir de un río que tiene

saltos de agua, estancamientos, cascadas, meandros… El río es el mismo,

pero jamás es igual en cada momento de su recorrido. Y contemplando ese

fluir vital se puede tomar cierta distancia y ver, casi como espectador, la
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vida. son metáforas de Heráclito el oscuro y de Víctor Hugo citadas por

francesc torralba. 

En nuestro interior encontraremos tanto los pensamientos, la vida mental,

como las pasiones, la vida emocional; también la memoria y el recuerdo,

los deseos y la voluntad; la extraordinaria facultad de la imaginación; lo

consciente y lo inconsciente. Y en el fondo de la interioridad, explica

torralba, el ser humano es capaz de vivenciar la experiencia estética, ética

y religiosa. 

En la medida que la persona ahonda en mundo interior, emerge hasta con

vehemencia la cuestión del sentido, los interrogantes existenciales. Es

como si la inmersión en la propia interioridad activara la pregunta por el

sentido de la existencia humana. Cuando uno se adentra en su ser se da

cuenta que existe, también se toma conciencia del porqué, y ahí la vida se

revela como una tarea, un propósito, una oportunidad, concluye torralba.

En cuanto a la utilización de la expresión interioridad, puede que resulte

relativamente nueva, pero su significado acompaña la historia de la filo -

sofía y de la teología. Por ejemplo, aproximarnos a la interioridad puede

conectarnos con una tradición bíblica en la que encontraremos ese signifi-

cado utilizado con frecuencia, con diferentes metáforas y lenguajes, quizás

la expresión más clarificadora sea cuando la interioridad se denomina

corazón. aunque ahora no nos detengamos en enumerar referencias bíbli-

cas, recordemos solo algunas: los profetas ya proclamaban la promesa de

dios a su pueblo: «os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu

nuevo» (Ez 36:26); las autoridades pedían a Yahvé «un corazón que escu-

che» (1re 3:9); y en los tiempos de Jesús también encontramos como su

Madre, «María, lo guardaba todo en su corazón» (lc 2:19).

finalmente, aunque retomaremos este asunto en nuestro último apartado,

comprender la pedagogía de la interioridad, necesariamente nos abre la

puerta de la espiritualidad. Educar la interioridad puede ayudar a cultivar

la espiritualidad, teniendo en cuenta que esta no pertenece a ninguna reli-

gión porque es una capacidad intrínseca a la condición humana, por tanto,

una realidad antropológica. Cuidar la interioridad estimula experiencias de

sentido, emociones y sentimientos, cultiva las dimensiones ética y estética;

y, también, lógicamente, contribuye al despertar religioso. nuestra pro-

puesta de educación de la interioridad puede contribuir en todos los casos
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al desarrollo integral de la personalidad, pero aquí subrayamos específica-

mente su contribución educativa a la espiritualidad y, en algunos casos, al

despertar de la experiencia religiosa.

5. PeDagogía De la inTerioriDaD

una pedagogía de la interioridad tiene como principal misión comprender

y desarrollar los anhelos y deseos de dentro; acompañar en la toma de

conciencia de lo que se es, de uno mismo y de los demás, del entorno que

nos rodea y del mundo. Educar la interioridad es enseñar a mirar hacia

dentro; pero eso no significa descuidar la exterioridad, ni separarse de lo

cotidiano, tampoco desatender las responsabilidades sociales y el compro-

miso con la solidaridad y la ecología. la atención a la exterioridad es fun-

damental, como hemos indicado ya, para tener cuidado de ella, para prote-

gerla de su propia vulnerabilidad. también la interioridad es vulnerable y,

como el cuerpo, puede ser herida y maltratada (Esteban, 2019). 

Educar la interioridad es ayudar a desarrollar, entre otras cosas,

aquellas facultades que capacitan al ser humano para acceder a una

experiencia mucho más amplia de lo que la razón le permite, de

manera que pueda llegar a encontrar en sí mismo la respuesta a sus

preguntas de sentido y disfrute de ser quien es, ejerciendo todas sus

posibilidades. (alonso, 2011, p. 59). 

Educar la interioridad es educar para la vida, aprender a vivir. Cuando se

conoce uno por dentro se puede vivir con mayor conciencia y libertad,

se puede respetar y acoger la diversidad sin dejarse arrastrar por aquello

que no coincide con los somos. Educar para la vida es enseñar a estar bien

con uno mismo, conocer y desarrollar los propios recursos, y saber integrar

las dificultades sin poner en riesgo la identidad personal. Es enseñar a per-

cibir lo bueno, lo bello, lo auténtico. una educación integral consiste es

despertar en nuestros alumnos y alumnas las experiencias estéticas, éticas,

espirituales y religiosas. Pues bien, educar la interioridad en acompañar los

procesos educativos que tienen que ver con esta construcción de la identi-

dad personal que el sujeto tiene que autónomamente construir.

somos conscientes de que cuando hablamos de pedagogía de la interiori-

dad no podemos cuantificarla o medirla. tenemos que desmarcarnos de
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una evaluación tradicional. Debemos acoger esta educación en su sentido

más etimológico de educere, sacar del alumno lo que ya tiene a través del

diálogo y del acompañamiento, más que la otra acepción de educare, cen-

trada en la transmisión de conocimientos que el alumno no tiene y los pro-

fesores sí.

En la pedagogía de la interioridad se acompaña, nadie enseña nada,

porque lo que hay que mostrar ya está en cada uno, solo hace falta que

alguien nos ayude a quitar el velo para que lo descubramos. Es enton-

ces cuando se nos da la llave para la puerta de la interioridad. La infan-

cia es, para mí, el lugar donde descubrir la interioridad que nos acom-

paña hasta la muerte. (Kaufmann, citada por Alonso, 2011, p. 60). 

Por tanto, con estos fundamentos, podemos concretar sus rasgos de la

pedagogía de la interioridad (Alonso, 2011)2 en las etapas escolares:

• implica tener en cuenta todas las dimensiones del ser humano,

todas las inteligencias de la persona, para que los alumnos puedan

desarrollar progresivamente todas sus potencialidades; 

• es ayudar a los estudiantes a conocerse a sí mismos, a entenderse, a

quererse, son pasos necesarios para comprender a los demás y

hacerse responsables todos de todos;

• es cultivar la imaginación y la sabiduría intuitiva que todos los

alumnos tienen que pondrán al servicio del conocimiento del exte-

rior a medida que van creciendo en experiencias y capacidad inte-

lectual;

• consiste en despertar y cultivar en nuestro alumnos y alumnas la

experiencia estética, ética y religiosa. 

Un estudiante consciente de su vida interior tiene mayor tolerancia a la

frustración, entiende que no todo tiene que salir como él desea, no tiene

miedo a la soledad, sabe asimilar mejor las experiencias nuevas, desarrolla

relaciones interpersonales de forma más rica, es menos manipulable y, en

definitiva, es más libre.

2 Aunque todo el libro constituye una obra de referencia para este tema, el capítulo 6 es
recomendable para comprender los rasgos de esta pedagogía.
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finalmente, señalemos los tres territorios de la interioridad. la profesora
alonso, en la obra de referencia, describe estas áreas de trabajo que tienen
que ver más con la vivencia que con el saber. son aquellas capacidades e
inteligencias, valores y actitudes, que todos los alumnos tienen en su inte-
rior y que la educación de la interioridad tiene que ayudar a que descubran
y potencien. no se trata, por tanto, de una suma de contenidos conceptua-
les, sino de áreas de trabajo a las que hay que prestar atención en el proce-
so educativo. las tres áreas son: desarrollo emocional, valores y creativi-
dad, desarrollo espiritual (alonso, 2011, p. 77).

Tabla 1. Área de trabajo de la pedagogía de la interioridad.

Fuente: alonso, 2011.

Como consecuencia, podemos comprender que el protagonismo que va
adquiriendo la pedagogía de la interioridad no es simplemente una moda,
o una tendencia más de la innovación educativa; tampoco se reduce a un
método, a técnicas de meditación, silencio o mindfulness; no se agota en la
propuesta de recursos casi siempre orientales, para la mejora de la aten-
ción o la relajación. no se nos oculta que existen propuestas sobre interio-
ridad que cultivan la exacerbación del individualismo, pero, para nosotros
más que una metodología es un paradigma educativo que se sitúa en el cen-
tro de la mejor tradición espiritual de la antropología cristiana.

añadamos, como causa última de nuestra consideración por la pedagogía
de la interioridad, descrita hasta ahora, que globalmente converge en un
paradigma educativo que tiene como finalidad, en su más alta considera-
ción, la dignidad humana y los derechos humanos. de esta manera, con
este horizonte humanista, la educación se entiende como la mejor propues-
ta para la emancipación humana y para universalizar sus valores en todas
las personas que habitamos en la casa común. la atención a la interioridad
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de cada persona es un necesario cuidado que, en última instancia, deriva
de este horizonte de la dignidad y los derechos fundamentales de la perso-
na. Educar la interioridad contribuye, estamos seguros de ello, a empode-
rar a los estudiantes de su dignidad, de su ser persona y de sus responsabi-
lidades sociales. un horizonte humanista compartido plenamente por la
enseñanza de la religión, de la que hablaremos a partir de ahora. Esta
sinergia inspira este diálogo entre ambas propuestas para alumbrar mejo-
ras en nuestros proyectos educativos.

6. enseñanza De las religiones y eDucación

De la inTerioriDaD

lo que hasta ahora hemos presentado como paradigma y pedagogía de la
interioridad, es una oportunidad educativa cuya responsabilidad recae en
toda la comunidad escolar y en los responsables de las instituciones educa-
tivas. Por tanto, entendemos que la educación de la interioridad es una res-
ponsabilidad compartida por todos los agentes formativos de la comunidad
educativa. 

nuestro objetivo, una vez planteado el surgimiento y la oportunidad de la
educación de la interioridad, su concepto y pedagogía, en la primera mitad,
es abrir espacios de diálogo de este paradigma educativo con la enseñanza
de la religión, en esta segunda parte, para explorar concordancias e inspi-
rar nuevas claves pedagógicas capaces de impulsar la renovación tanto de
sus aprendizajes como de sus metodologías. 

Metodológicamente partiremos de las características fundamentales de la
enseñanza de la religión, a la luz de la única definición de su naturaleza e
identidad de la que disponemos eclesialmente: el documento episcopal que
alumbró la transición del catecismo de la dictadura al currículo escolar de
la democracia. a partir de estas características de la enseñanza de la reli-
gión nos proponemos iniciar un diálogo que quedará abierto para que siga
inspirando otros frutos en el futuro.

Proponemos una definición de la enseñanza de la religión, según el cita-
do documento: «la enseñanza de la religión en la escuela es, con toda su
legitimidad –sin perjuicio de su propia peculiaridad–, una materia pro-
pia y rigurosamente escolar, equiparable a las demás asignaturas en el
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planteamiento de sus objetivos, en el rigor científico de sus contenidos,

en el carácter formativo de sus métodos, y en la significación educativa

del conjunto del programa escolar» (Comisión Episcopal de Enseñanza,

1979, núm. 16). 

la originalidad de este nuevo concepto democrático de la enseñanza de la

religión procede del sínodo de las diócesis alemanas celebrado en bonn en

1974 en aquellos años posconciliares de Evangelii Nuntiandi. En 1981,

Juan Pablo ii se sitúa en esta misma línea de identidad escolar de la reli-

gión en un emblemático discurso de 5 de marzo a la Congregación de la

Educación Católica (1982, núm. 56) que aparece de nuevo en El laico,

testigo de la fe en la escuela. Más tarde fueron otros los documentos del

Vaticano que se sumaron a este enfoque académico de la religión en la

escuela, como materia curricular, subrayando su carácter cultural y cen-

trando su contribución en la formación humana. Citemos solamente uno

que comparte esta identidad y naturaleza de la enseñanza de la religión:

Educar para el diálogo intercultural en la escuela católica (Congregación

de la Educación, 2013, núm. 70-75).

nosotros nos creemos esta identidad académica de la enseñanza de la reli-

gión y sus características vertebrarán el coloquio con la educación de la

interioridad. Completaremos este diálogo con algunas herramientas didác-

ticas propias de la interioridad que podrían implementarse en la enseñan-

za de la religión.

6.1 la enseñanza de la religión es formación humana

la enseñanza de la religión, impartida como materia escolar, «está en línea

con los objetivos mismos de la escuela»; es, por tanto, una asignatura que

forma parte de la formación integral que la institución escolar debe pro-

porcionar a los alumnos (Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979, núm.

11). Con esta asunción de los fines mismos de la escuela se subraya que la

enseñanza de la religión se imparte en ese ámbito, no en la parroquia,

como consecuencia, asume las finalidades propias de la escuela y se con-

vierte en una materia escolar ordinaria cuya principal finalidad es la for-

mación humana. 

Pues bien, ser materia escolar y formación humana es la característica fun-

damental de la enseñanza escolar de la religión que la hace diferente a la
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iniciación religiosa o catequesis, porque son ámbitos diferentes y con obje-
tivos e intencionalidad diferente (Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979,
núm. 59-65). la peculiaridad de su enfoque confesional (núm. 17-21), su
carácter propio, que veremos más adelante, derivará en su opcionalidad
como materia escolar en cuanto al derecho de las familias (núm. 22-27).
pero ni esa peculiaridad ni esa opcionalidad restan rigor a su consistencia
académica. Es precisamente su peculiaridad epistemológica la que hace
posible un diálogo fe-culturas (núm. 34-40) y fe-ciencias, porque será el
saber teológico, su fuente epistemológica, el que contraste con otros sabe-
res y ciencias.

En definitiva, la enseñanza de la religión se concibe como una materia
curricular por su acento cultural y académico, equiparable a otras mate-

rias académicas (núm. 34-40). aquí es necesario hacer referencia a la
teología como disciplina académica y universitaria, como su fuente episte-
mológica y científica, aunque en España esta analogía no ayuda, cierta-
mente, tanto como en otros países nórdicos o centroeuropeos donde este
saber teológico sí está en las universidades estatales. la ausencia de la
teología en el ámbito universitario ordinario resta credibilidad al carácter
académico de la enseñanza de la religión que parece no soportar el diálogo
con otras disciplinas.

• Pues bien, esta finalidad educativa de la formación humana, propia
de la identidad de la enseñanza de la religión en la escuela, puede
verse enriquecida con las claves de la pedagogía de la interioridad,
que también apunta explícitamente a esa formación integral del
alumnado y el pleno desarrollo de su personalidad. 

Educar esa identidad personal, donde el individuo deviene en per-
sona, es la base de la dignidad humana, de los derechos humanos,
de la conquista de las libertades y los derechos fundamentales.
obviamente, esta aspiración al pleno desarrollo de la personalidad
del alumnado está vertebrada por la inalienable autonomía perso-
nal. Esta formación humana es también la base de una ética mun-
dial capaz de soñar y extender la dignidad humana a toda la huma-
nidad entera haciendo de nuestro planeta la casa común. 

la enseñanza de la religión en la escuela converge en estas claves
formativas con el paradigma de la interioridad que, como hemos
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indicado anteriormente, reclama una rehumanización de nuestro
mundo, un nuevo renacimiento en el que el individuo aprenda a ser
más persona y más solidario, un fortalecimiento del sujeto y una
reorientación de nuestra acción educativa hacia la reconstrucción
del sujeto interior. 

Por tanto, percibimos concordancia y sinergia entre la enseñanza
de la religión y la educación de la interioridad en los subrayados
que hacen respecto a la formación humana y la educación integral.
Convergen en el pleno desarrollo de capacidades o dimensiones del
ser humano; bien sea respecto de las inteligencias, con especial
atención a la intrapersonal, existencial e interpersonal, también la
inteligencia espiritual; bien sea respecto a las competencias clave,
con especial atención a la conciencia, autonomía, cívica, también a
la nueva competencia global que evalúa ya Pisa. 

todos estos subrayados educativos pueden verse fortalecidos por la
contribución del saber religioso y de la pedagogía de la interioridad
en los procesos formativos. lógicamente, la suma de ambas contri-
buciones mejorará las más altas aspiraciones educativas de la dig-
nidad humana y de la casa común.

Podríamos todavía enriquecer este diálogo con la aportación de la unEs-
Co cuando reconoce, en su mirada a la educación del siglo XXi que «el
mundo, frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideales y
de valores, que vamos a llamar morales para no molestar a nadie». su
conclusión es apremiante para nosotros también: «la supervivencia de la
humanidad depende de ello». En este sentido, aprender a ser constituye
el eje de la educación, así se propuso en la década de los 70 en el informe
de Edgar faure, así se destacó en la década de los 90 en el informe de
Jacques, y así se ha vuelto a constatar ya en este siglo por irina bokova,
en su más reciente informe Replantear la educación. Hacia un bien

común mundial. 

• Pues bien, resultará evidente que tanto la pedagogía de la interiori-
dad, como la enseñanza de la religión, convergen en este subrayado
educativo de la educación del ser. ambas apuntan a la necesidad de
trabajar las dimensiones interiores de los alumnos para cultivar las
raíces de su personalidad. sin cuidado del interior no hay sujeto,
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por tanto, el aprender a ser, no es solo un pilar más de la educa-
ción, es el eje de la educación. Estamos persuadidos que los desa -
fíos que el mundo globalizado plantea, en este nuevo siglo, hacen
imprescindible el cultivo de la dimensión interior de las personas
que tanto la enseñanza de la religión como la pedagogía de la inte-
rioridad proponen (unEsCo, 2015).

Como conclusión podemos decir que estas apuestas educativas coinciden-
tes, tanto de la enseñanza de la religión como de la pedagogía de la interio-
ridad, emergen y se fundamentan, para nosotros, en la antropología cris-

tiana. Como hemos indicado, creemos que las personas no estamos
huecas, tampoco somos líquidas… por tanto, hay que construir, quizás
reconstruir, las arquitecturas de la personalidad, y hacerlo de manera
coherente con este humanismo que solo podemos hacerlo crecer desde
dentro, volviendo al interior para salir y hacernos responsables de la casa
común. 

6.2 la enseñanza de la religión ayuda a comprender la cultura

la enseñanza de la religión, en cuanto área curricular, propone algunos
aprendizajes culturales, en línea con la finalidad propia de la escuela de
transmisión sistemática y crítica la cultura. Por tanto, sin apartarse de las
finalidades propias de la institución escolar, la asignatura de religión
puede proporcionar aprendizajes culturales que, además de formar parte
de nuestro patrimonio, han surgido como expresión social o cultural, en
cualquiera de los lenguajes artísticos, de la experiencia y tradición religio-
sa cristianas y que hoy están presentes en nuestro entorno.

nótese que, además de comprender la cultura, esta finalidad de la ense-
ñanza de la religión, no diferente a las propias de la escuela, subraya un
carácter de lucidez y autonomía en el alumnado que «podrá asumir o dis-
tanciarse de la cultura heredada». Pero que necesita de la interacción con
una determinada cultura para configurar su propia identidad personal. «la
maduración de la personalidad humana surge dentro de una determinada
tradición cultural y en este medio se sustenta y crece, pudiendo sólo confi-
gurarse a partir de un dato cultural heredado. aunque luego el adulto
pueda y, en muchos aspectos, deba distanciarse de esa cultura heredada
para hacerla evolucionar, no podrá hacerlo sin una previa asimilación
reflexiva de la misma». 
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la escuela transmite el patrimonio cultural general y, en línea con ese
objetivo, la enseñanza de la religión explica el patrimonio cultura cristiano
no solo en sus expresiones artísticas, sociales y culturales, también en sus
elementos «del suelo nutricio de cultura» (Comisión Episcopal de En se -
ñanza, 1979, núm. 13). 

• Pues bien, esta finalidad educativa de transmitir la cultura y su sig-

nificado se revela como una característica de la identidad de la
enseñanza de la religión en la escuela; y se añade también la nece-
sidad del cultivo formativo de la autonomía y el criterio para situar-

se lúcidamente ante esa tradición cultural. Es en este desarrollo de
la autonomía personal, de los criterios y valores elegidos personal-
mente, propios de la enseñanza de religión, donde encontramos
otro espacio de concordancia con el paradigma educativo de la inte-
rioridad, que también apunta al desarrollo de la identidad personal
como una de sus aportaciones específicas.

En nuestros contextos culturales, tan condicionados por la economía
de mercado, el pragmatismo o el utilitarismo, la productividad o la
competitividad, por el creciente dominio de las disciplinas aparente-
mente prácticas y una irreversible desconsideración de las humani-
dades, está en juego la supervivencia del conocimiento humano en el
que no podemos prescindir de lo más propiamente humanista. En se -
ñar el cómo, pero no el porqué y el para qué nunca es una idea inocen-
te. Sin las humanidades no sabremos dónde ir, solo podremos bajar
la cabeza y obedecer órdenes, como en los mundos de George orwell
o aldous Huxley, y a esta humanización apuntan precisamente tanto
la pedagogía de la interioridad como la enseñanza de la religión.

Por tanto, percibimos concordancia y sinergia entre la enseñanza
de la religión y la educación de la interioridad en el cultivo de la
lucidez y autonomía del alumnado y su interacción con las cultu-
ras. la formación puede contribuir a acoger la realidad cultural en
todas sus expresiones sociales y lenguajes artísticos, pero también
a comprender el significado profundo que las hizo surgir. desde
nuestro punto de vista, estas aportaciones culturales en la forma-
ción de los ciudadanos, tanto en sus expresiones como en sus signi-
ficados, no son solo una cuestión pedagógica, es, sobre todo, una
contribución antropológica. 
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Estos subrayados educativos pueden verse fortalecidos por la con-

tribución del saber religioso y de la pedagogía de la interioridad en

los procesos formativos que apuntan a las más altas aspiraciones

educativas de la dignidad humana y de la casa común.

En este marco de la formación cultural debemos asumir la responsabilidad

de fortalecer la ética y la estética en la educación, porque son completa-

mente necesarias para que se vaya modelando artesanalmente la madura-

ción del alumnado entre el respeto a la autonomía y libertad, legítima y

necesaria, y una socialización en la comunidad de referencia, también

moral. Porque la comunidad y los valores propios de un sujeto moral no

son instrumentales y ocasionales, no se pueden desvincular del ser de la

persona. las cuestiones comunitarias no son meros ornamentos en la per-

sona, emergen de la dignidad humana. la identidad personal adquiere sen-

tido moral combinando la autonomía y la comunidad. 

Como conclusión, nosotros creemos que el diálogo entre la educación de la

interioridad y la enseñanza de la religión contribuyen precisamente a estos

fines culturales de la educación, en todos sus lenguajes, y a este fortaleci-

miento de la lucidez personal, en toda su hondura. son desafíos educativos

que, para nosotros, emergen desde la antropología cristiana en sus altas

aspiraciones de la dignidad humana y la casa común.

6.3 la enseñanza de la religión ayuda a protagonizar 

la sociedad

la enseñanza de la religión, en cuanto asignatura del currículo escolar,

propone aprendizajes sociales y éticos que los alumnos necesitan para

comprender la realidad social y hacerse responsables de su transforma-

ción y mejora. sin duda, esta característica de la enseñanza de la religión

está en línea con la función social de la escuela. Por tanto, sin alejarse de

las finalidades propias de la escuela, la enseñanza de la religión propone

aprendizajes sociales que no solo tienen una finalidad instrumental de

aprender a vivir juntos en sociedad, por la propuesta de valores persona-

les y sociales, también cultivan la motivación y la responsabilidad indi-

vidual necesaria para la dignidad humana y la construcción social, por-

que además de valores e ideales, la enseñanza de la religión propone

creencias y convicciones.
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nótese que, además de insertarse de manera satisfactoria a la sociedad,

esta finalidad de la enseñanza de la religión, no diferente a la propia de la

escuela, aporta un sentido crítico y los valores para empoderar al alumna-

do en sus responsabilidades personales y sociales; le promueve como suje-

to de la realidad social y como protagonista de la construcción ética y polí-

tica de la sociedad, no como mero espectador u objeto de lo otros deciden

(Comisión Episcopal de Enseñanza, 1979, núm. 14). 

El sistema educativo no puede tener como finalidad reproducir sin más el

orden social existente, será necesario formar a los alumnos para que no

solo formen parte de la sociedad, sino que puedan valorarla críticamente y,

si fuera necesario, asumir la responsabilidad de participar en su transfor-

mación y mejora. 

así pues, tanto la escuela como la asignatura de religión pueden ejercer un

papel esencial en el desempeño de esta imprescindible tarea cívica de

aprender a vivir con otros y ser responsables de hacer de nuestro planeta

la casa común.

• Pues bien, no resultará complicado percibir que esta función

social, propia de la institución escolar y también de la identidad

de la enseñanza de la religión en la escuela, convergen en buena

medida con las claves de nuestra propuesta de pedagogía de la

interioridad. 

En demasiadas ocasiones se confunde la educación de la interiori-

dad con el uso de técnicas de meditación o mindfulness, con una

exacerbación del individualismo y el aislamiento del sujeto de sus

responsabilidades sociales. Para nosotros, la educación de la inte-

rioridad es un viaje hacia el interior para conocer, construir y cui-

dar las raíces, que culmina con otro viaje de vuelta a la realidad

social para transformar y mejorar la realidad. obviamente, este

viaje educativo hacia dentro y hacia fuera converge con la propues-

ta formativa de la enseñanza de la religión.

Por tanto, si se entiende bien el paradigma educativo de la interio-

ridad, con ese viaje hacia el interior y esa vuelta a la realidad, com-

probamos la sinergia con la enseñanza de la religión que apunta

hacia el aprendizaje de valores sociales, no solo como hábitos de
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comportamiento exterior, sino como experiencias íntimas que pos-

teriormente se expresan personal y socialmente. básicamente nos

referimos a valores e ideales propios del pensamiento social cristia-

no, y compartidos por la ética universal derivada de los derechos

humanos.

la expresión de los valores como compromiso ético, habiendo cul-

tivado el sentido crítico, fruto de una experiencia personal, es lo

que hace del comportamiento una realización humana y no un

automatismo que reduce antropológicamente al ser humano e ins-

trumentaliza su conducta desde fuera. de esta manera, a aprender

a vivir juntos, se le suma el aprender a ser, pilares de la educación

de las propuestas educativas que aquí nos convocan.

Como conclusión, tanto la educación de la interioridad como la enseñanza

de la religión convergen en la necesidad de superar reduccionismos antro-

pológicos y muestran el camino hacia la plena realización humana unifi-

cando experiencia y comportamiento, sentido y ética. Porque no solo se

trata de enseñar hábitos y normas éticas, tampoco de cumplir solo las nor-

mas legales, nosotros aspiramos a una exigencia ética que nazca de la expe-

riencia interior y, además de un comportamiento normativizado, pueda ser

una realización personal conforme a la dignidad humana y social de la casa

común. Para nosotros, esta integración personal del sentido y la ética tam-

bién se deriva de la antropología cristiana.

6.4 la enseñanza de la religión aborda el sentido de la vida

la enseñanza de la religión, en cuanto materia escolar, puede contribuir

con sus aprendizajes éticos y de sentido a que los alumnos puedan confor-

mar su propia personalidad, aprendan la gestión de sus emociones y pue-

dan configurar proyectos de vida capaces de realizarles como personas y

hacerles felices. siendo el pleno desarrollo de la personalidad del alumno

la finalidad principal de la educación, la enseñanza de la religión, cum-

pliendo este mandato del pleno desarrollo de la persona, por tanto, en línea

con las finalidades de la escuela, puede cultivar en la escuela la formación

ética y de sentido de la vida.

En ese desarrollo de la propia conciencia se suscitan preguntas existencia-

les que las religiones vienen haciéndose en todas las civilizaciones desde el
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inicio de la humanidad; también las respuestas que han ido surgiendo a lo

largo de la historia y que se han vertebrado como culturas y religiones, pue-

den contribuir a que los alumnos puedan desarrollar esta dimensión de

sentido de la vida. 

Para la enseñanza de la religión, «uno de los objetivos más importantes es

suscitar y aclarar, según la capacidad del educado, sus preguntas radicales

en torno a sí mismo, a su vida en comunidad, al sentido último de la histo-

ria y del mundo, a las limitaciones y fracasos, y a la muerte» (Comisión

Episcopal de Enseñanza, 1979, núm. 15). nótese que este planteamiento

sobre la ética y el sentido de la vida, propios de la identidad de la enseñan-

za de la religión se propone como una probabilidad y una pregunta, no

como una respuesta cerrada que se impone, como se hacía en otro tiempo. 

Por tanto, esta finalidad de la enseñanza de la religión, no ajena a la edu-

cación, aporta una dimensión interior que podría dar sentido a los valores

y al comportamiento ético, en todo caso, se proponen, pero no se imponen,

ni las preguntas ni las respuestas. de esta manera, el cumplimiento de una

ética mínima no conllevaría reduccionismos antropológicos.

• Pues bien, una vez más proponemos la convergencia de estas fina-

lidades tanto de la enseñanza de la religión en la escuela, como de

las claves de la pedagogía de la interioridad. una y otra concuerdan

en la propuesta formativa de adentrarse en sí mismo, conocer los

propios pensamientos y sentimientos, ese viaje hacia la interioridad

se convierte en una caja de resonancia de todo lo que acontece en el

exterior. En esa hondura vital el ser humano es capaz de vivenciar

las experiencias estéticas, éticas y religiosas. 

Como hemos indicado, en la medida que la persona ahonda en

mundo interior –describe francesc torralba–, emerge hasta con

vehemencia la cuestión del sentido, los interrogantes existenciales.

Esta inmersión en la propia interioridad activa la pregunta por el

sentido de la existencia humana. 

Pues bien, tanto la pedagogía de la interioridad como la enseñanza

de la religión tienen como principal misión educativa acompañar al

alumnado a reconocer estos anhelos y deseos de dentro, acompañar

a la toma de conciencia de lo que se es, de uno mismo y de los
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demás, del entorno que nos rodea y del mundo. Por tanto, hay

sinergia en la propuesta educativa de despertar las preguntas

existenciales y en la búsqueda de respuestas. Y es aquí donde la

enseñanza de la religión ofrece oportunidades de sentido en mayor

medida que cualquier otra materia escolar.

Educar de esta manera es enseñar a mirar hacia dentro, pero sin

descuidar la exterioridad ni tampoco desatender las responsabili-

dades sociales y el compromiso con la solidaridad y la ecología. la

atención a la exterioridad es fundamental para tener cuidado de

ella y para protegerla de su propia vulnerabilidad. 

Educar la interioridad, tarea de la escuela y de la enseñanza de la

religión, es –permítasenos traer de nuevo aquí una conclusión de

la obra de referencia de alonso–: desarrollar en los alumnos la po -

sibilidad de vivir experiencias mucho más amplias de lo que la

razón les permite, de manera que puedan llegar a encontrar por sí

mismos posibles respuestas a las preguntas existenciales y de sen-

tido (alonso, 2011, pp. 59-60).

En definitiva, educar con estas claves es educar para la vida, aprender a

fluir con ella. Cuando se conoce uno por dentro se puede vivir con mayor

conciencia y libertad, se puede respetar y acoger la diversidad sin dejarse

arrastrar por aquello que no coincide con los somos. Educar para la vida es

enseñar a estar bien con uno mismo, conocer y desarrollar los propios

recursos, y saber integrar las dificultades sin poner en riesgo la identidad

personal. Es enseñar a percibir lo bueno, lo bello y lo auténtico. 

Esta educación integral consiste en despertar en nuestros alumnos y

alumnas experiencias estéticas, éticas, espirituales y religiosas que les

permitan conformar su autonomía e identidad personal. son altas finali-

dades educativas que, para nosotros, como en anteriores propuestas, tie-

nen su fundamento en la dignidad humana tan constitutiva de la antro-

pología cristiana.

6.5 la enseñanza de la religión es una puerta a la espiritualidad

Esta holística visión antropológica que hemos recorrido hasta ahora, la

formación humana, los aprendizajes culturales y sociales, la experiencia

Educación y Futuro, 43 (2020), 17-47

38

Renovar la didáctica de la religión inspirados en la pedagogía de la interioridad

1 Educ.y F.43 (p. 015-047):Educ.y F.24.(p.011-026)  16/11/20  16:21  Página 38



Educación y Futuro, 43 (2020), 17-47

39

Carlos Esteban Garcés

ética y de sentido con sus expresiones en todos los lenguajes, el viaje

hacia el interior y la vuelta hacia la realidad exterior –todo ello presenta-

do aquí como finalidades educativas de la enseñanza de la religión–,

inevitablemente nos coloca delante no solo de aprendizajes cívicos, esté-

ticos o religiosos, inexorablemente nos abre la puerta a la espirituali-

dad. nombrar este ámbito nos obliga a recordar que la espiritualidad no

pertenece a ninguna religión, es una capacidad intrínseca a la condición

humana, por tanto, una realidad antropológica, pero que también debe

ser educada.

Entendemos que tanto la educación de la interioridad como la enseñan-

za de la religión convergen en este despertar de una espiritualidad capaz

de vertebrar la identidad personal, de superar la dualidad entre interio-

ridad y exterioridad, de articular sentimientos y compromisos éticos

necesarios para la vida personal y en sociedad. El descubrimiento de la

vivencia interior y de la experiencia constituye un camino necesario en la

educación de la personalidad que cuando menos, abre la posibilidad de

la espiritualidad. 

la relación entre la vida interior y la dimensión espiritual, tan decisivos

para la dignidad humana y su felicidad, invita a desbordar axiomas clási-

cos en la formación y sobre los que ahora vemos sus límites, por ejemplo,

que la justicia o una legalidad basada en los derechos garanticen una con-

vivencia armónica de la ciudadanía y la felicidad de sus ciudadanos. Por

ello, el reto es superar una educación instrumentalizada que solo prepara

para la ciudadanía, aspiramos a una educación capaz de proponer un sen-

tido de vida, que incluye la ética y la ciudadanía, pero que la sobrepasa.

lo confirmó hace ya tiempo dewey: algunas pedagogías de la espirituali-

dad ven como el principal efecto de la educación se cristaliza al llegar a una

vida plena de sentido. así se percibe en Edith stein, según un de estudió

Marta burguet (2014). 

la vida espiritual es un camino de interiorización que lleva al cono-

cimiento de sí y a encontrar su propio centro, donde se siente en

casa y se encuentra con su libertad. El centro del alma es el centro

de la libertad, éste es el nuevo sentido del alma… El centro del alma

es el lugar en el que se percibe la conciencia y el lugar de las libres

decisiones.
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Este itinerario pedagógico hacia la interioridad supone una lucha

contracorriente respecto a un sistema en el que impera la preocu-

pación por la competitividad, el individualismo, la superioridad,

el ritmo acelerado, la preeminencia del multitask, la posesividad

y el poder... 

una construcción identitaria con referencias extrínsecas al propio

ser construye individuos identificados con constructos externos y

desidentificados con lo más interno, con el propio yo. Esto genera

fragmentación interna, crea un considerable desarraigo y una valora-

ción y validación siempre en función de parámetros en permanente

fluctuación, que son líquidos, efímeros y mutables.

Como conclusión, estamos convencidos que los retos de la felicidad huma-

na que nuestro mundo globalizado plantea hacen imprescindible un regre-

so al cultivo de la dimensión interior de las personas tanto en las familias

como en la escuela. de alguna manera, la innovación educativa que hoy

llama a nuestras puertas debería encontrar tanto en la educación de la inte-

rioridad como en la enseñanza de la religión una oportunidad formativa

que proporcione mayor hondura a los procesos de crecimiento de alumnos

y profesores. 

Es incuestionable que, a partir de las primeras propuestas de Gardner

sobre inteligencias múltiples, la aportación de Zohar y Marshall sobre inte-

ligencia espiritual, y las últimas contribuciones de la neurociencia sobre

esta temática, va configurándose de manera más completa la existencia de

una inteligencia espiritual, también llamada existencial; aunque muy rela-

cionada, no es una nueva denominación de las emociones, sino una reali-

dad de nuestro cerebro más amplia caracterizada, según Zohar y Marshall,

por una aspiración a la totalidad del sentido, por una superación del bien-

estar individual en el impulso a la transformación del mundo y por una

apertura a la trascendencia. Por tanto, cultivar las preguntas existenciales

y la inteligencia espiritual hará emerger inevitablemente la pregunta por

dios (Zohar y Marshall, 2000).

6.6 la enseñanza de la religión propone una interioridad 
habitada

al inicio de esta segunda parte de nuestro trabajo hemos definido la

enseñanza de la religión en la escuela –una materia propia y rigurosa-
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mente escolar, equiparable a las demás asignaturas en el planteamiento

de sus objetivos, en el rigor científico de sus contenidos, en el carácter

formativo de sus métodos, y en la significación educativa del conjunto del

programa escolar–; hemos subrayado que se desarrolla en el ámbito

escolar y, como consecuencia, hemos indicado que asume las finalidades

educativas propias de la institución escolar; pero también hemos hecho

referencia a su peculiaridad epistemológica, la Teología, que no solo no

impide su rigor académico, sino que habilita el necesario diálogo del

saber religioso con otras disciplinas. De esta peculiaridad que algunos

llaman confesionalidad, se deriva la opcionalidad de esta asignatura en el

sistema educativo. 

Pues bien, una vez abierta hemos ya la puerta de la espiritualidad, ha lle-

gado la hora de plantear una nueva concordancia y sinergia entre interio-

ridad y clase de Religión Católica. Ha llegado el momento en el que la

peculiaridad epistemológica de la enseñanza de la religión pone nombre

a lo que encontramos en el interior de lo humano. Cuando se alcanza

esa realidad interior, ese fondo de si mismo, «esa realidad abismal que

encuen tra el ser humano dentro de sí no es un pensamiento más, ni tam-

poco un recuerdo que aflora en la memoria. A esa realidad se la ha deno-

minado Dios, Razón, Sabiduría, Principio Vital, Fundamento, Realidad

fundante o Maestro interior y puede definirse como una alteridad origi-

naria» (Torralba, 2019, p. 123).

Nuestra propuesta para la enseñanza de la religión es, lógicamente, una

interioridad habitada, en acertada expresión de Francesc Torralba. En tér-

minos globlales, escribe este autor, en la tradición occidental existen dos

grandes modelos antropológicos sobre la interioridad: por una parte está la

interioridad habitada, bien ejemplificada y descrita por San Agustín, donde

la persona en lo más hondo de su intimidad se encuentra con una Presencia

que le transciende, que no puede delimitar, que no es una construcción fic-

ticia o imaginaria del yo, es una Realidad que le abraza y le sostiene; y la

interioridad vacía, ejemplificada por Ludwig Feuerbach, que se da cuenta

que cuando el ser humano se adentra en sí mismo, se encuentra solo y su

conciencia es totalmente inmanente. Aunque en ambas propuestas se reco-

noce que la persona es capaz de vida interior. 

Estamos, en definitiva, ante una característica esencial y constitutiva de la

enseñanza de la religión, su peculiaridad, su carácter propio, lo que aporta

Educación y Futuro, 43 (2020), 17-47

41

Carlos Esteban Garcés

1 Educ.y F.43 (p. 015-047):Educ.y F.24.(p.011-026)  01/12/20  17:21  Página 41



su epistemología, la teología: hablamos de que Dios que habita en lo

humano. 

nótese que lo proponemos como un último paso de nuestro itinerario
pedagógico, pero a la vez clarificamos que ninguno de los anteriores queda
ni anulado ni subordinado, quizás todos sean necesarios. somos bien cons-
cientes de que estos pasos no siempre se vivencian en el mismo orden. Esta
es la sublime complejidad humana, todo es necesario y nada nos es ajeno.
Para nosotros, resumiendo ya los seis pasos que hemos dado en nuestro iti-
nerario, la enseñanza de la religión: 

• es, en primer término, formación humana, como lo es la educación
de la interioridad; 

• propone, en segundo lugar, aprendizajes culturales en todos sus
lenguajes que desarrollan la autonomía personal; 

• plantea, en tercer lugar, aprendizajes de valores personales y socia-
les para aprender a vivir en sociedad, con sentido crítico; 

• presenta, en cuarto lugar, aprendizajes éticos y de sentido, unifi-
cando personal y autónomamente experiencia y comportamiento; 

• y propone, en quinto lugar, abrir la puerta a la realidad antropoló-
gica de la espiritualidad. 

• Este proceso, que tiene su autonomía y entidad propia en cada uno
de los pasos, para nosotros culmina en una experiencia de interio-
ridad habitada por el Dios de la Vida. imposible ocultarlo. inevi -
table expresarlo. inexcusable compartirlo.

nuestra propuesta es acompañar y posibilitar que los alumnos vayan
vivenciando cada uno de estos pasos a su ritmo y con la debida autonomía.
En estos procesos, simultánea e inevitablemente, compartimos nuestra
experiencia: cuando hemos bajado nuestras escaleras no hemos encontra-
do un interior vacío, sino habitado; delicadamente, comunicamos que, en
nuestro camino hacia el interior, cuando alcanzamos ese «castillo interior,
el hondón del alma», más allá de uno mismo, nos encontramos con una
«santuario vasto y sin límites» donde habita el Maestro interior. Hemos
vivido que el otro habita en mi sin confundirse con mi ser, como nos han
mostrado de manera insuperable san agustín y santa teresa.
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Esta es nuestra experiencia, ese es nuestro ser, y en una escuela más cen-
trada en el ser que el hacer, los maestros enseñamos con nuestro ser.
todos y cada uno de los pasos, lo reiteramos una vez más, se proponen, no
se imponen; se cuidan, se acompañan, se animan; porque en eso consiste
la educación. 

Por esto, aspiramos a una educación que solo forma la dignidad humana y
prepara para la ciudadanía global, aspiramos a una educación capaz de
suscitar en cada uno de nuestros alumnos y alumnas un nutricio sentido de

vida, que incluye la ética y la ciudadanía, pero que la sobrepasa, y que
emerge del aprender a ser persona.

Podemos concluir que hablar de dios es la peculiaridad más propia de la
enseñanza de la religión, pero no la única aportación educativa, como
hemos mostrado. somos conscientes de que el acceso a esa Presencia no es
una experiencia ya dada, más bien es un encuentro complejo, podría ayu-
dar todavía hablar de un magister exterior, es decir, un maestro de escue-
la o de familia, que por medio de sus palabras nos señala el camino para
bajar las escaleras hacia nuestro interior consciente de que no estaremos
solos, porque ese interior no está vacío, está habitado; también podría ayu-
dar el magister interior, que nos espera, nos llama, toma la iniciativa y
espera el encuentro. Hay, como decía san agustín, un Maestro interior que
enseña. 

El que cultiva el árbol está fuera; es el Creador el que está dentro.

El que planta y el que riega trabajan desde fuera; es lo que hacemos

nosotros. Pero ni el que planta es algo ni el que riega tampoco, es

dios, que es el que da el crecimiento.

En definitiva, esta renovación de la didáctica de la religión que venimos
proponiendo nos invita a pensar que la propuesta del cristianismo tiene
que ser más mística que moral, más experiencial que normativo. la fe ya
no se transmite desde fuera a dentro, ya no se impone desde arriba hacia
abajo, es un proceso de crecimiento de dentro a fuera, pero sin el desarro-
llo de las raíces, no germina la experiencia y expresión de la fe. 

se trata, en conclusión, de un giro antropológico que no significa, en modo
alguno, un encajonamiento de lo religioso al ámbito de lo privado. se trata
de cultivarlo en el interior de la persona con la convicción de que esa expe-
riencia de fe, cuando llegue su madurez, emergerá a lo social y a lo cultural
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como manifestación de la identidad personal, de la personalidad de cada
uno y cada una, y construirá colectivamente la casa común. 

6.7 recursos de la pedagogía de la interioridad para la clase 
de religión

finalmente, para concluir estos espacios de sinergia entre el paradigma
educativo de la interioridad y la enseñanza de la religión, nos acercamos a
recursos y estrategias de aprendizaje propios de la pedagogía de la interio-
ridad que podrían ser implementados en la enseñanza de la religión. Estas
herramientas no son una novedad en el mundo de la educación, se vienen
utilizando desde hace tiempo, la oportunidad estaría en su utilización com-
binada y proporcionada en los centros educativos. 

Esta sencilla enumeración de herramientas que proponemos, basados en el
libro de ana alonso, son una ayuda para nuestra propuesta del paradigma
educativo de la interioridad, pero su aplicación en el aula no es una finali-
dad en sí misma. 

Educar la interioridad no consiste en emplear todas o alguna de estas

herramientas sin más, sino en que, al hacerlo, nos ayuden a realizar

mejor aquello que, sin ellas, ya estábamos realizando. lo verdadera-

mente necesario siempre será nuestra presencia y nuestra actitud,

pero que, en el caso de utilizarlas, han de saber ayudar a canalizar la

información que proporcionan para los fines propuestos, así como

acompañar el proceso individual de desvelamiento, al ritmo de cada

uno. (alonso, 2011, p. 118).

Con estos recursos se trata de educar, como ya hemos indicado, tres áreas
que tienen que ver más con la vivencia que con el saber. son aquellas capa-
cidades e inteligencias, valores y actitudes, que todos los alumnos tienen en
su interior y que la educación de la interioridad tiene que ayudar a que des-
cubran y potencien. no se trata, por tanto, de contenidos conceptuales.
aquí solo podremos enumerarlas y describirlas muy brevemente. reco -
mendamos el libro de referencia de ana alonso cuyo capítulo 7 seguimos
en esta selección de recursos (alonso, 2011, p. 117 y ss).

• Dinámicas corporales. nuestro cuerpo es lo más cercano a no -
sotros y muchas veces lo más desconocido y menos tenido en cuen-
ta apara algunas cosas. lo consideramos aquí como una «herra-
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mienta» de trabajo de la interioridad porque la escucha de todo

aquello que podemos percibir, sentir o vivir a través suyo nos per-

mite el acceso a otras dimensiones más profundas.

• Dinámicas de relajación. la relajación es el estado natural del

ser humano. En este estado somos más sensibles y conscientes de

nosotros mismos y de nuestras necesidades. Existen diversas téc-

nicas que abarcan diferentes niveles de profundidad dependiendo

del tiempo de que dispongamos para realizarlas y del lugar donde

estemos. 

• Dinámicas de visualización. Visualizar es ver en nuestra mente,

una forma de utilizar la imaginación representando imágenes,

vivencias o acontecimientos. son la «materia prima» que permite el

razonamiento y una ayuda para el crecimiento espiritual. las visua-

lizaciones se han utilizado y se siguen utilizando desde hace siglos

como la base para el desarrollo espiritual en muchas de las tradicio-

nes espirituales. 

• narraciones, cuentos y relatos. la narración, el cuento, la pará -

bola, la fábula, los relatos, en general, desvelan aspectos fundamen-

tales de la historia humana que ayudan a cuestionar, comprender y

asimilar diversos aspectos de la realidad. Han sido considerados los

instrumentos más utilizados en todas las culturas para transmitir

valores. satisfacen la vida interior de los niños.

• mandalas. Carl Jung fue quien introdujo la idea de mandala en

la psicología moderna, luego ha sido desarrollada por Joan

Kellog, quien considera que pueden ser usados como vehículos de

autoexploración. literalmente la palabra sánscrita «mandala»

quiere decir «círculo» aunque también puede significar «lo que

contiene la esencia». 

los mandalas son dibujos que tienen un significado y funciones

especiales. 

• meditación. El uso de la meditación en el contexto escolar ha de

ser sumamente respetuoso con el contexto en el que estamos.

Meditar no es un culto ni un adoctrinamiento, sino una milenaria

técnica natural que nos conecta con nuestra realidad interior y nos
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enseña a mantener el papel de espectador ante nosotros mismos.
Existen diferentes grados y formas de meditación. 

En el caso de los primeros años de escuela, proponemos la conocida diná-
mica de Asamblea, que puede ser un espacio no solo para la expresión, sino
también para la reflexión sobre la propia experiencia, aprendiendo a con-
tarla o escuchando la de los otros, mediante una forma de relacionarse dis-
tinta de la habitual. también proponemos lo conocidos Rincones, delimi-
tar espacios para la realización de ciertas actividades puede contribuir a
ello, a la vez que contribuye también a crear un clima adecuado para las
características de cada una de las actividades. 
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The Use of the Bible al School: A Challenge Both for

Families and Schools
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Resumen

el objetivo de este artículo es reflexionar sobre cómo utilizar la Biblia en el
ámbito escolar, lo cual supone un desafío ante el avance de la seculariza-
ción. Para ello se analizan las dificultades con las que se enfrentan los edu-
cadores en esta tarea, algunas de las cuales exceden el ámbito escolar. en
un segundo paso se reflexiona sobre qué es la Biblia para no pedirle lo que
no puede darnos. en el tercer apartado se presentan unos elementos míni-
mos para que se pueda desarrollar la tarea de utilizar a día de hoy la Biblia
en el aula. el artículo termina con una serie de tareas y oportunidades para
poner en manos de nuestros alumnos y profesores esta herramienta tan
fundamental que es la Biblia para nuestra vida y nuestra fe.

Palabras clave: Biblia, educación, ciencia, familia, trabajo por proyectos.

Abstract

This paper aims to reflect upon the use of the Bible at school, what implies
a challenge due to the spread of secularization. first, the obstacles that edu-
cators meet when using the Bible—some of them beyond the school con-
text—are analysed. Secondly, it is reflected upon what the Bible really is, so
that we don’t demand what the Bible cannot offer. Thirdly, some basic tips
are outlined for using the Bible in today’s classroom. finally, it is present-
ed a series of tasks and possibilities to put the Bible in the hands of both
students and teachers as a fundamental tool for our faith and lives. 

Keywords: the Bible, education, science, family, project work.
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1. IntRoduccIón

el uso de la Biblia en el ámbito escolar suscita en el educador cristiano sen-

timientos contradictorios. Por un lado, su utilización es un deseo profundo

del educador ya que en los relatos de los evangelios encontramos una

buena noticia que alimenta nuestra vida, y nos acerca al dios de nuestro

hermano Jesucristo (mt. 28:10), quien nos enseña a caminar por este mun -

do. Por otro lado, nos damos cuenta de las dificultades que suscita presen-

tar los relatos de la Biblia en un aula a día de hoy, donde la secularización

sigue avanzando y donde las narraciones bíblicas resultan muy extrañas,

tanto en sus formas como en sus contenidos. 

este artículo quiere destacar la importancia de la escritura en la vida cris-

tiana y en el proceso de formación de la fe. Para ello comenzaremos presen-

tando la importancia de la Biblia. en un segundo apartado se enumerarán

algunas de las dificultades con las que nos encontramos los educadores

para utilizar la Biblia en el ámbito escolar. el tercer apartado presenta qué

es y qué no es la Biblia y qué podemos esperar de ella. en el cuarto aparta-

do se plantean unos elementos mínimos para poder utilizar la Biblia en el

aula. el último apartado ofrece unas indicaciones prácticas para el uso de

la Biblia en el ámbito escolar. 

2. LA ImPoRtAncIA dE LA BIBLIA

Para los cristianos la referencia al texto bíblico es indispensable, ya que

nuestra fe se basa en un acontecimiento histórico y concreto: la vida, muer-

te y resurrección de Jesús de nazaret. nuestra fe se asienta, por un lado, en

la experiencia del espíritu Santo que actúa en nuestros corazones (1Cor.

12:3), pero además se sustenta en el testimonio escrito que dejaron los dis-

cípulos de Jesús de nazaret sobre la experiencia religiosa que vivieron en

su relación con él (Jn. 21:24). este Jesús resucitado nos ha enviado su

espíritu, que nos permite seguir entrando en relación con dios (Jn. 20:22).

el cristianismo, a diferencia de otras religiones, es una religión histórica

que se basa en unos acontecimientos que tuvieron lugar hace dos mil años

en un lugar y tiempos concretos (lc. 3:1). la necesidad de acceder al mis-

terio de dios y a Jesús resucitado por medio de los textos bíblicos pertene-
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ce de hecho a la dinámica de la encarnación1. dios Padre en un momento
concreto (gal. 4:4) decidió enviarnos a su Hijo para que se comunicara con
nosotros (Jn. 1:11). el Hijo de dios aceptó las contingencias y las limitacio-
nes de nuestra naturaleza humana aceptando que su mensaje llegara a
nosotros a través de unos testigos imperfectos (Hch. 1:8). Jesús no escribió
ningún libro, sino que confió en la acción del espíritu Santo, el cual hizo
que sus discípulos guardaran en la memoria estas experiencias que vivie-
ron junto a él (Jn. 14:26). dios aceptó las limitaciones de los discípulos de
Jesús que recordaron y transmitieron aquello que les fue posible (lc. 1:1).
dios aceptó las consecuencias de la encarnación hasta el final, ya que lo que
acabó siendo escrito en el nT no fue todo aquello que Jesús hizo y enseñó
(Jn. 20:30) sino aquello que sus discípulos recordaron y guardaron bajo el
impulso del espíritu. los discípulos tuvieron que realizar un proceso de
recuerdo de la vida y el mensaje de Jesús, así como de interpretación desde
la escrituras de israel de lo vivido (lc. 24:45) y un proceso de adaptación
a sus nuevas circunstancias2. en uno de los textos más importantes del nT
así aparece reflejado. Pablo el único testigo de una aparición de Jesucristo
resucitado trasmite el keygma que le ha sido transmitido y en el que no
sólo se señala el núcleo de nuestra fe (la muerte y resurrección de Jesús),
sino también la necesidad de las escrituras para entender esta buena noti-
cia: «3.Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras; 4.que fue sepulta-
do, y que resucitó al tercer día, según las escrituras» (1Cor 15:3-4). es sor-
prendente cómo en dos versículos aparece dos veces la expresión «según
las escrituras».

Por tanto, la lectura, meditación y estudio de la Biblia sigue siendo una
tarea ineludible. la afirmación contraria sería la siguiente. la no utiliza-
ción de la Biblia tiene el riesgo de que la persona se acabe construyendo
una imagen de Jesús y de dios que serían una proyección de sí mismo y un

1 esta vuelta al Jesús histórico como necesaria e indispensable para nuestra fe fue pues-
ta en primer plano por ernst Käsemann. Para Joachim Jeremias (1993, p. 212): «el
esfuerzo por llegar al Jesús histórico y a su mensaje es la tarea principal de la investi-
gación acerca del nuevo testamento».

2 Para ernst Käsemann (1977, p. 162): «ninguna historia se nos vuelve accesible más que
por la tradición, ni comprensible más que por la interpretación».
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reflejo de la situación actual y sus valores. Y esta tentación se ve reforzada

en estos tiempos postmodernos líquidos y de postverdad, donde la herme-

néutica de Derrida3 se ha hecho fuerte, y dónde parece que es legítimo que

cada uno se construya su propia verdad e interpretación del cristianismo.

En el fondo la tentación de un Dios a mi medida, fácilmente manejable,

manipulable y que nos exige poco.

Por tanto, el uso de la Biblia, tanto en el ámbito educativo, como en la

iglesia y en la oración personal, es ineludible y pertenece a la entraña de

nuestra fe. 

3.  DificultaDes

Creo que es evidente que el uso de la Biblia se hace cada vez más com-

plicado en el ámbito escolar y esto ocurre por una serie de factores.

Presentamos unos elementos, dando por aceptado el marco de seculariza-

ción creciente en el que nos encontramos.

Un primer elemento puede estar relacionado con los contenidos de la asig-

natura de religión, la cual cuenta con un temario amplio y dogmático que

no hace siempre fácil la conexión con el texto bíblico. Tanto en el AT como

en el NT existen pocas afirmaciones dogmáticas, ya que éstos constan de

relatos que son teología narrativa. Muchos de los dogmas y de las afirma-

ciones de nuestra fe provienen de los concilios y sus afirmaciones fueron

realizadas en un contexto de diálogo con la filosofía griega. Este formato

dogmático de frases cortas y verdades profundas choca con la narrativa

bíblica. El currículum de la asignatura de religión está más centrado en la

transmisión de contenidos que en un proceso de lectura de la Biblia, aun-

3 Por un lado, se ha de señalar que la «crítica histórica» de los siglos xviii y xix reflejaba
los presupuestos y los intereses de la modernidad contra la tradición de la iglesia. Por
otro lado, Derrida ha acentuado que no hay ninguna verdad que se revele como abso-
luta, sino que todo puede ser criticado y deconstruido. La propuesta de Derrida es una
respuesta al estructuralismo francés, que pensaba que la verdad procede de un sistema
de signos cerrados, como un inventario de códigos limitados (Brueggmann, 2007,
pp. 121, 354 y 777).
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que existe un esfuerzo para que los textos y relatos bíblicos aparezcan en

los libros de religión.

en segundo lugar, se puede poner de relieve algo evidente, y es que cada

día nuestro alumno es más hijo de la pantalla del teléfono móvil, donde

consume muchos contenidos digitales a gran velocidad. Si hace unos años

ver una película en clase era una alegría para el alumnado, es habitual que

nuestros alumnos se aburran ahora ante un video de cinco minutos de

duración. Por tanto, no resulta fácil el análisis de un texto antiguo como

es la Biblia. nos encontramos en una sociedad rápida, que no deja el tiem-

po para poder aprender a leer un texto complejo. nuestros jóvenes, entre-

nados en instagram, YouTube y demás aplicaciones instantáneas, tienen

difícil sentarse a leer un libro, ya no digamos un libro antiguo como es la

Biblia. 

Una tercera dificultad que se va percibiendo es que, debido a la seculari-

zación de nuestra sociedad, pocas familias han narrado las historias de

la Biblia a sus hijos y pocas disponen de una Biblia en casa. esto hace que

la cosmovisión y la narrativa de la Biblia no sean traducidas y comparti-

das con los hijos, especialmente en las etapas primeras del desarrollo.

frente a este vacío bíblico, la televisión y los medios de comunicación van

transmitiendo una imagen alternativa del mundo y, por supuesto, de la no

existencia de dios. Además, nos encontramos en una sociedad donde lo

religioso ya no está presente en los medios de comunicación. Como resul-

tado, muchos alumnos de nuestros centros desconocen tanto los persona-

jes de la Biblia, como los relatos más importantes de la misma y, más con-

cretamente, no conocen cómo conectar esos relatos. el desconocimiento

del contexto y de la historia bíblica, de las religiones y de la experiencia

religiosa, hace que nuestros alumnos mezclen y confundan a mahoma,

con Jesús y moisés. 

Una cuarta dificultad es que se presenta la Biblia de manera muy infantil a

los niños en sus primeros años, muy vinculada a lo mágico. Cuando ese

alumno se hace mayor y se encuentra sin referentes que le ayuden a tradu-

cir la Biblia suele tirar la Biblia y su mensaje por la borda. la fiesta de los

«regalos de los reyes magos», y la subsiguiente desilusión ante un mundo

que se desvanece, es una buena foto simbólica del proceso de desilusión y

de desencanto ante el mundo bíblico. es muy posible que el día que los
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reyes magos no son ya tan magos sea el mismo día que la Biblia ya no sea
tan Biblia para ese niño o niña, que se está convirtiendo en un adolescente
crítico, que rechaza el mundo simplista que hasta ahora se le ha presenta-
do. Además, no se encuentra con ningún joven o adulto que pueda ser refe-
rente en su vida que haga un uso adecuado de la Biblia. Sus youtubers favo-
ritos no sacan mucho la Biblia en internet. no encuentra modelos de
identificación ni espacios de lectura que le permitan decodificar la Biblia e
interpretarla en un nuevo contexto. 

Una quinta dificultad soberana está relacionada con lo que realmente
ocurrió o no ocurrió, la pregunta del hombre moderno después de la
ilustración. el alumno y el hombre moderno están preocupados por lo que
realmente ocurrió. Y esa no es la pregunta a la que quiere responder la
Biblia. Todo esto unido a la distancia en el estilo, cosmovisión e intención
narrativa, que presentan los relatos bíblicos. el texto bíblico no es un texto
histórico sino una reflexión narrativa y teológica sobre experiencias religio-
sas vividas en medio de la historia. Actualmente manejamos una visión de
la realidad y de la historia hija de la modernidad, donde todo aconteci-
miento ha de ser igual y comparable a lo conocido. nada nuevo puede
emerger en esa visión cerrada de la realidad y de la historia (Kasper, 1978,
p. 56). en este sentido, los milagros siguen siendo un desafío importante
para el educador, que no sabe explicar las diferentes cosmovisiones subya-
centes al relato bíblico y al mundo actual (léon-dufour, 1979; Kasper,
1978, pp. 108-121). Acontecimientos como los milagros o la resurrección
requieren una presentación y un diálogo amplio, así como una formación
profunda por parte de padres y educadores.

Unida a esta última, aparece una sexta dificultad, relacionada con el estilo
literario de la Biblia. la lectura de un texto escrito hace más de dos mil
años resulta cada vez más difícil, especialmente por los géneros literarios
que aparecen en la Biblia, por las metáforas que ya resultan muy extrañas
en nuestro mundo, y muy especialmente por la cosmovisión subyacente al
texto bíblico tan diferente de la nuestra. Poder leer la Biblia requiere una
reflexión profunda sobre las diferentes cosmovisiones bíblicas y sus valo-
res, así como del aprendizaje de un vocabulario, de unos registros y géne-
ros literarios. 

en octavo lugar, se puede señalar que estamos en un contexto secularizado
donde la experiencia religiosa le resulta extraña al alumno. Por no decir
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también al profesor y también a sus padres. Suena un eslogan recurrente
en nuestra sociedad, solo se dice creer en lo concreto, en lo palpable en lo
que tengo a la mano y puedo experimentar (grondin, 2014, pp. 19-29). la
experiencia de trascender, de salir de lo que puedo tocar y dominar para
conectar con una realidad simbólica que está más allá de lo que ven mis
ojos es difícil en algunos casos, y lo peor es que la capacidad simbólica y
trascendente (que hoy sigue jugando un papel fundamental) no es com-
prendida en su esencia y no se puede aplicar a otros aspectos como el reli-
gioso4. Por otro lado, la experiencia religiosa, es decir, la conexión con una
realidad de sentido profundo y que tiene que ver con la pregunta por el ser,
por el amor, resultan hoy extrañas. Se conecta con lo que se tiene a la
mano, lo inmediato, lo que se puede ver y tocar, lo que se puede convertir
rápidamente en endorfinas y serotoninas. 

la novena dificultad está relacionada con las múltiples vías de escape,
de diversión que nos ofrece nuestra sociedad y que ahogan las preguntas de
sentido. la Biblia y la religión quieren responder a las preguntas profundas
de sentido del ser humano: el origen de la vida, la sorpresa ante la expe-
riencia del amor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, el mal y el sufri-
miento. Como estas preguntas se encuentran ahogadas es normal que la
Biblia y sus respuestas resulten extrañas. 

la última de las dificultades que podemos señalar es que la lectura de la
Biblia está conectada con experiencias religiosas y con situaciones profun-
das que conectan con el sentido de la vida. Aquel que no ha vivido expe-
riencias como la enfermedad, la muerte, el nacimiento de un hijo, el fraca-
so, tal vez no encuentre en la Biblia un texto que le llame la atención. la
Biblia responde a preguntas adultas forjadas en experiencias muchas veces
límite5. Tal vez estamos intentado ofrecer una respuesta a una persona que
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4 Pasar de ver mil árboles a ver un bosque es una experiencia trascedente. Pasar de ver
un bosque a ver algo hermoso es una experiencia trascendente. Pasar de ver algo her-
moso a percibirlo como creación es el último paso que resulta difícil en nuestra socie-
dad que no tiene las herramientas religiosas para hacer ese salto. Pero el amor, el len-
guaje y las matemáticas son realidades simbólicas y en las que se requiere un saldo de
confianza y trascendencia.

5 Sobre las preguntas y experiencias límite: Jaspers, 1967.

2 Educ.y F.43 (p. 049-068):Educ.y F.24.(p.027-048)  16/11/20  16:29  Página 55



no se ha hecho preguntas. Por lo que el trabajo primero ha de tratar en ayu-
dar a que el joven se haga preguntas de sentido y viva experiencias que le
susciten preguntas, para después (y al mismo tiempo antes y durante este
proceso) poder presentar el mensaje de Jesús.

4. Qué Es LA BIBLIA

Antes de continuar desarrollando estrategias para poder desplegar la Biblia
en el aula y en el centro educativo, conviene recordar al educador qué es la
Biblia y qué no es. 

lo primero es que la Biblia es un regalo del espíritu Santo a su iglesia. Un
espíritu que sigue actuando en la comunidad de los discípulos de Jesús y
que a través de la lectura de esos relatos nos sigue permitiendo conectar
con dios y hacernos receptores de su revelación.

la Biblia no es un manual moral de soluciones rápidas a los problemas que
tengo hoy. muchas veces los educadores no hacen un uso correcto de la
Biblia (espina, 1998, pp. 54-56). Se la reduce a historias ejemplares, se
la instrumentaliza para ilustrar conceptos y demostrar verdades de fe. Su
uso se reduce a dar informaciones sobre la Biblia, o bien se hace una lectu-
ra parcial, reduccionista de algunos libros, pasajes o textos; o bien se cae en
una lectura libre o individualista. la solemos reducir a un compendio
de temas morales simples como el pecado, el perdón, etc. Se suele usar de
manera funcional y moral, como conjunto de respuestas prefabricadas y
atemporales, cuando la Biblia suscita más preguntas que respuestas. la
Biblia recoge de manera narrativa unas experiencias religiosas, que fueron
escritas para que podamos revivir esas experiencias a día de hoy (elorza,
2017). el Antiguo Testamento adquirió su forma ante la crisis del exilio
babilónico y el evangelio de marcos apareció ante la crisis de la muerte de
los testigos y de la destrucción del templo y de Jerusalén (radcliffe, 2007,
p. 35). exilio y destrucción del templo significaron profundas crisis reli-
giosas que se vieron elaboradas y respondidas desde esos relatos6.
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6 el Antiguo Testamento en su forma final es producto del y respuesta al exilio babilóni-
co (Brueggemann, 2007, p. 90).
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Comprender estas crisis es clave para entender el mensaje que quieren
trasmitir los textos bíblicos.

Según Brueggemann (2007, pp. 7-21), la Biblia es sobre todo importante
porque ofrece un modo de entender el mundo desde una nueva mirada, un
enfoque que conduce a la vida, a la alegría y a la plenitud; nos proporciona
un modelo, un esquema mediante el cual podemos pensar, percibir y vivir
la vida de una forma diferente. la Biblia es una lente a través de la cual hay
que percibir toda la vida. influenciados todos los días por una imagen del
mundo materialista, donde el valor del disfrute, del dinero, de la seguridad
y de la comodidad se convierten en los valores constantes, la Biblia ofrece
una imagen alternativa del mundo. 

en este mismo sentido, la Biblia nos proporciona una identidad alternati-
va, una manera alternativa de entendernos a nosotros mismos, un modo
alternativo de relacionarnos entre nosotros y con el mundo. Al reconocer-
nos como criaturas y como hermanos nos abrimos a unas nuevas relacio-
nes con las personas y con nuestro entorno.

la Biblia expande el horizonte de nuestra vida y nos anuncia un futuro
que no es una nebulosa bienintencionada; sino que es la promesa de un
futuro histórico que valora la dignidad y la alegría humanas y celebra el
valor de las personas, lo cual cuestiona seriamente el orden actual. leer
la Biblia sirve para recordar de dónde venimos y qué nos ha prometido
este dios especialmente comprometido con los que han dejado de ser úti-
les y los que han quedado al margen del mundo. el futuro aquí imagina-
do no consiste en abandonar la historia, sino en renovar la humanidad
dentro de la historia. 

5. EL uso dE LA BIBLIA REQuIERE dE unos mínImos

en este apartado vamos a destacar algunos aspectos que son importantes
para poder utilizar y dar a conocer la Biblia (Theissen, 2005; Bissoli, 1982).

el uso de la Biblia implica una familiarización con ella. este uso requiere
de un profesorado formado que conozca los diferentes libros de la Biblia,
así como la historia subyacente que los conecta entre sí, que es una histo-
ria de amor y de alianza. Así mismo requiere de unos mínimos conocimien-
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tos sobre la formación de los libros bíblicos (Álvarez Cineira, 2015) y sobre
los géneros literarios que aparecen en la Biblia. 

este conocimiento y familiaridad con la Biblia hará que un educador sepa
conectar los diferentes aspectos que van apareciendo en la clase, en la
vida, en la historia, con los relatos bíblicos. Si el profesor solo conoce el
relato del hijo pródigo y el del buen samaritano, tiene difícil conectar la
realidad, las noticias, la historia, los conflictos y alegrías de la clase, los
contenidos de las diferentes asignaturas con la Biblia. Un educador que
conozca la Biblia y esté imbuido en ella será capaz de sacar a colación
diferentes textos que iluminen la realidad de los alumnos. esta actitud la
vemos reflejada en Jesús, que no solo construyó e innovó contando pará-
bolas novedosas y sorprendentes (mc. 4), sino que en muchos momentos
su gran conocimiento de la Biblia le permitió discutir y argumentar con
los fariseos y doctores de ley, ante las situaciones y conflictos que se le
presentaron (mc. 11).

en segundo lugar, el manejo y la utilización de la Biblia tanto por parte del
profesor como por parte del alumno requiere de tiempo. la Biblia es una
biblioteca de muchos libros, escritos en hebreo, griego y arameo, a lo largo
de muchos siglos, por muchas personas. Cada libro fue sometido a un ela-
borado proceso de redacción y mejora, después de que muchos de esos
relatos vivieran una larga tradición oral. Adentrarse en esa literatura, tanto
para el educador, como para el alumno requiere de tiempo. Como pasa con
casi todas las cosas importantes. Tocar el piano, el violín o la guitarra, o
dominar un deporte, o aprender matemáticas requieren de tiempo. lo
mismo ocurre con la Biblia, poderla manejar requiere de tiempo. no
mucho tiempo, pero es inabarcable en una clase de 50 minutos una vez a la
semana.

en tercer lugar, requiere de un profesorado formado. es muy difícil que
alguien pueda comprender la Biblia de manera medianamente correcta sin
un mínimo de formación. Hasta los discípulos de Jesús necesitaron forma-
ción para poder entender la buena noticia de la resurrección. lucas en su
evangelio señala que después de la resurrección Jesús tuvo que abrir la
mente de sus discípulos para entender las escrituras. «44. después Jesús
les dijo: ‘estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía esta-
ba con vosotros: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la
ley de moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí’. 45. Y, enton-
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ces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras» (Lc.

24:44-45). Las apariciones de Jesús no fueron suficientes para aceptar la

resurrección de Jesús, los discípulos necesitaron integrar esta buena noti-

cia en un marco de sentido, el de las Escrituras, interpretadas por Jesús. Si

los discípulos de Jesús lo necesitaron, también nosotros, dado que han

pasado dos mil años. En este sentido, sorprende que profesores con una

gran preparación pedagógica y curricular y padres con gran formación a

menudo manifiestan una escasa preparación teológica y bíblica. Para poder

comprender la Biblia es necesario tener unos conocimientos básicos sobre

la historia subyacente a los relatos bíblicos, el proceso de formación de

unos textos y libros tan complejos que pasaron por muchas capas de redac-

ción. Así mismo se han de conocer sus géneros literarios.

En cuarto lugar, es necesario ser muy consciente del choque de cosmovi-

siones7 que acontece cuando un lector actual lee la Biblia. Lo que no se

entiende no es tanto el texto, sino que lo difícil es entender cómo com-

prendían la realidad los autores y personajes de la antigüedad. Hoy nos

encontramos en una sociedad cuya cosmovisión está marcada por la

visión científica de la realidad (entre otros aspectos). La física actual ha

establecido que existen cuatro fuerzas básicas (nuclear fuerte, nuclear

débil, electromagnetismo y gravitatoria [Cox y Cohen, 2016; Pereyra,

2017] en el marco de un universo en expansión, con las que se explican

los sucesos de la realidad. Esta cosmovisión se encuentra muy alejada de

la cosmovisión subyacente a la Biblia, donde Dios todo lo puede, habita

en el cielo y en la que todo lo que ocurre acontece porque Dios quiere o

lo permite. A esto hay que añadir que en general muchos profesores se

han quedado en una cosmovisión Newtoniana y Laplaciana que postula

un universo cerrado por unas leyes físicas deterministas, con un implíci-

to deísmo que tiene detrás como mejor posibilidad a un dios relojero que

puso a funcionar el mundo tal vez en el origen pero que ya no actúa direc-

tamente en la realidad. La física de Newton funciona con grades masas y

velocidades pequeñas, pero presenta una imagen de cómo funciona el
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7 Ese choque de culturas ya se ve en el discurso de Pablo en el areópago (Hch. 17).
También se ve en cómo Lucas sabe adaptar los discursos de sus personajes a los dife-
rentes auditorios. Y cómo Pablo en Atenas elabora un discurso que no parte de la Biblia
sino de su experiencia.
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universo que es falsa. Y esto es lo que se enseña en el currículum de
secundaria y bachillerato. las ecuaciones que rigen la realidad física a
gran escala (con los datos que tenemos hoy) son las de einstein; y a
pequeña escala las ecuaciones de maxwell para el electromagnetismo y
las propias de la mecánica cuántica. el profesor estándar no tiene en
general conocimiento de la mecánica cuántica y de sus implicaciones ni
de la teoría de la relatividad. Así como tampoco tiene conciencia de los
flecos y de los desafíos a los que se sigue enfrentando la física (Big bang,
materia oscura, gravedad, etc.), así como a la fragilidad de sus explicacio-
nes, que podrían ser cambiadas por nuevas explicaciones8. Tampoco se
toma conciencia de cómo las explicaciones científicas están basadas en
metáforas9, para que nuestro cerebro pueda comprender de alguna
manera esa realidad por analogía, dado que nuestro cerebro es narrativo
y que para comprender necesita conectar los nuevos conocimientos con
experiencias que estén cercanas. es decir que la ciencia tampoco es terre-
no fácil.

Sin embargo, dios era una experiencia cotidiana, obvia para las personas
de la antigüedad. dice Pablo: ‘en él vivimos, nos movemos y existimos’

(Hch 17,28). dios era percibido como todopoderoso, su gloria habitaba en
el Templo y todo acontecía por su voluntad. el mundo era una realidad que
transparentaba a dios (rom 1:20). las personas no se entendían a sí mis-
mas como entidades individuales autónomas y totalmente independientes
de los demás, sino que se comprendían como parte de un pueblo, de una
nación, de una etnia o cultura (malina, 1995; barbaros y griegos, judíos y
extranjeros, etc.). la religión era una dimensión totalmente relacionada
con la política y actuaba como un pegamento social. Cuando Pablo persi-
gue a los cristianos o cuando los cristianos son perseguidos en tiempos del
imperio romano (se les llama ateos porque no participan de los sacrificios
a los dioses) lo que está de manifiesto es el miedo a una actuación de dios
o de los dioses en contra del pueblo porque una parte del mismo no está
cumpliendo con las obligaciones y esto podría acarrear al conjunto de la
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8 ver Popper (1973).

9 la expresión «agujero negro» es equívoca porque lo que designa no es ni un agujero ni
es negro, sino una estrella colapsada con un gran campo gravitatorio que atrae muchas
cosas hacia sí, pero no toda onda electromagnética (Hoffman, 1980; levy, 2020).
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sociedad problemas importantes (Jn. 11:48). Esta experiencia transparen-

te y directa de Dios resulta muy extraña al hombre de hoy. 

Otra de las dificultades es que los géneros literarios de la Biblia resultan

hoy muy extraños. Por ejemplo, la poesía en nuestra cultura está basada en

la rima final, en la métrica y en la belleza de sus imágenes y metáforas. Por

el contrario, en la poesía hebrea, que es un tercio del AT, la poesía está

basada en el paralelismo, un recurso poético en el que se repite una frase

con unas palabras similares, para acentuar el mensaje. Los valores, las

metáforas y los géneros literarios de la Biblia (como los del Quijote) resul-

tan muy extraños al hombre de hoy. Por ello, intentar decodificar estos

géneros y familiarizar al alumno con esos géneros literarios y con los esti-

los literarios de la Biblia, así como educar en el lenguaje metafórico es

imprescindible. Es necesario conocer para poder traducir muchas de las

metáforas10 y conceptos que aparecen en esos relatos tan antiguos.

Conocer y explicar esas metáforas traduciéndolas a nuestro hoy es funda-

mental para el educador.

6.  Tareas

Una vez presentados el valor de la Biblia, las dificultades que nos presenta

su uso en la actualidad y algunas condiciones para poder sacarle jugo, en

este apartado se presentan algunas intuiciones para poder trabajar la

Biblia en el ámbito escolar.

Primera, un plan de formación de profesores y padres. Este aspecto ha que-

dado ya desarrollado. El estudio de la Biblia no solo como medio para

transmitirlo a otros, sino que será una herramienta muy fructífera para el

propio educador y su espiritualidad. En el judaísmo rabínico el estudio de

la Torah ha sido la herramienta principal para el encuentro con Dios. En la

Mishnah se afirma: «Estas son las cosas sobre las que no hay medida fija-
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10 Por ejemplo, «Yahve es un pastor» pero no es un pastor como el del pueblo de mi abue-
lo. En palabras de Brueggemann (2007, p. 87): «la metáfora se convierte en una estra-
tegia mediante la cual la fe de Israel, en su tendencia monoteísta, puede dejar espacio
a la riqueza, la diversidad y la variedad de Yahvé».
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da: la esquina de tu campo, las primicias, la presentación en el Templo, el
ejercicio de las obras de misericordia y el estudio de la Torá. estas son las
cosas cuyo fruto puede disfrutar el hombre en este mundo y cuyo capital
permanece a su favor para la vida futura: el respeto al padre y a la madre,
la caridad, y el restablecer la paz entre un hombre y su prójimo. Pero el
estudio de la ley aventaja a todas ellas» (valle rodríguez, 2011; m. Pe’ah.
1:1). de hecho, el estudio de la Torah ha sustituido a los sacrificios del tem-
plo en el judaísmo11. nuestra espiritualidad católica no ha estado centrada
en el estudio de la Palabra de dios, lo cual implica un claro déficit en padres
y catequistas en el uso de las escrituras. Por tanto, se necesita un plan for-
mativo para poder dar herramientas a padres y profesores sobre el uso de
la Biblia. Si los educadores no están mínimamente preparados es imposi-
ble transmitir e ilusionar con el uso de la Biblia. este plan necesita motivar
a los padres y profesores y necesita de tiempos y espacios para que se
pueda desarrollar. el gran desafío es el tiempo y la motivación. lo urgente
se come lo importante. Se necesita un equipo directivo que lo posibilite y
que lo tenga claro, así como una inversión a largo plazo. Se podría unir el
desarrollo de este plan a actividades que ya se desarrollan como la inicia-
ción a la interioridad. es posible que las actividades online sean un hori-
zonte con posibilidades para desarrollar este aspecto. existen algunos
recursos como el reciente Bible Project que son un referente de trabajo
bien hecho12.

Segunda, una alianza con la familia (delgado gómez, 2015, pp. 273-302).
Sin una alianza con la familia este proyecto quedará en una buena inten-
ción. es la familia el ámbito donde se transmiten valores y una forma de
entender el mundo. los estudios sobre las dificultades en el sistema de
aprendizaje señalan que los problemas relacionados con el fracaso esco-
lar a grandes líneas se encuentran en casa. Son un conjunto de problemas
socio económicos y culturales los que afectan al rendimiento de tantos
niños y adolescentes. Un niño, en general, no avanza con dificultades en
un colegio por ser un mal estudiante o tener unos malos profesores, sino
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11 «la Torá es más importante que el sacerdocio y la realeza, porque la realeza se consi-
gue con treinta cualidades, el sacerdocio con veinticuatro, pero la Torá con cuarenta y
ocho» (m. Abot. 6:5; valle rodríguez, 2011, p. 644).

12 ver https://www.youtube.com/channel/UCsna10x6Sm-f_Yj6SxdAlnQ
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que normalmente va unido a poco apoyo y motivación en casa, o que en

su hogar y su contexto se maneja una cultura y unas formas de aprender

muy diferentes del sistema educativo actual (gee, 2005). esto que ocurre

en el ámbito escolar es lo mismo que ocurre en el ámbito de la transmi-

sión de la fe, donde son los padres los grandes protagonistas de este pro-

ceso y de la iniciación a la Biblia (Alberich, 2010; derroitte, 2008, pp.

162-179). Pri mero por que han de ser testigos de su utilización. Solo el

contagio y el ejemplo harán que se consiga transmitir algo del gusto y el

amor por la Biblia. Un ejemplo puede resultar sugerente. Una vez, un

hombre le pidió al rabino menahem mendel de Kotzk (1787–1859) que

rezara por él para que sus hijos pudieran estudiar la Torá diligentemen-

te. el rabino respondió: «Si sus hijos ven que tú eres un estudiante dili-

gente, lo imitarán. Pero si descuidas tus propios estudios y simplemente

deseas que sus hijos estudien, el resultado será que harán lo mismo cuan-

do crezcan, descuidarán la Torá y desearán que sus hijos la estudien»

(raz y levin, 1995, p. 190). el estudio de la Torah (en nuestro caso de la

Biblia) es un mandamiento que aparece en el AT, y especialmente en el

Shema, la oración principal del judaísmo: «[estas palabras] 7. se las

repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si

vas de viaje, así acostado como levantado; 8. las atarás a tu mano como

una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; 9. las escribirás en

las jambas de tu casa y en tus puertas» (dt 6:1-9). Por tanto, si queremos

que estas narraciones impregnen el corazón de los niños, son sus padres

los que han de narrar estas historias de la Biblia. Al contar estas historias

se suscitan preguntas y el diálogo sobre estas preguntas va forjando el

aprendizaje y el amor por la escritura. doy por hecho que hay que tener

la Biblia tanto en casa como en clase13. es un buen regalo y existen

muchos formatos adecuados a cada edad. Hay que manejarla, tocarla,

usarla para favorecer el contacto con ella. 
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13 de alguna manera sería ideal que el alumno tenga la Biblia en casa y en clase. A pesar
de tener un libro de religión sería ideal poder abrir el texto bíblico para leer los pasajes
que se están trabajando y poder situarlos en su contexto. ojalá fuera una herramienta
de la que pudiera disponer a la mano. Somos conscientes de que muchas familias no
tienen una Biblia en casa y esto sería algo a dialogar con los padres, en el marco de esa
alianza que tenemos que establecer con ellos.
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Tercera, una planificación sobre la religión y la lectura de la Biblia en el

centro educativo a largo plazo y en la que se pongan en contacto y en diá-

logo las diferentes etapas educativas. es muy difícil encontrar un centro

educativo donde los profesores de religión de infantil, primaria, secunda-

ria y bachillerato tengan tiempo para poder formarse, dialogar, compartir

experiencias y sobre todo establecer criterios y estrategias para realizar una

presentación de la Biblia y del mensaje de Jesús que esté articulada y sea

coherente. Un profesor de infantil ha de mandar el mensaje ya desde el

principio que algunos relatos de la Biblia son fábulas cuentos, mitos y que

otros están basados en experiencias históricas que fueron interpretados

teológicamente. Adán y eva no existieron, pero Jesús, Pedro, Pilatos y

Caifás sí. ninguna serpiente (gn. 2) ni ninguna burra hablaron (nm. 22),

sino que son fábulas que quieren atraer al lector y centrar un mensaje, pero

Jesús de nazaret sí que narró parábolas que amplían nuestro horizonte de

quién es dios. este profesor ha de transmitir desde el primer minuto que

Biblia y ciencia son compatibles y necesarias. normalmente se produce un

salto tanto en la forma infantiloide de presentar la religión en las primeras

etapas tanto en la clase de religión como en las actividades pastorales, con

la frialdad que acontece en la secundaria. Hay un salto tan grande que es

preciso reflexionar sobre ello. 

Cuarta, establecer un plan de formación para el alumnado sobre la Biblia,

centrado en tres aspectos fundamentales: 1) la cosmovisión del mundo

bíblico y la cosmovisión actual, donde religión y ciencia se vean compati-

bles (mcgrath, 2016) y donde se el cambio en las ciencias y la riqueza de

las propuestas bíblicas; 2) los géneros literarios de la biblia, por ejemplo en

conexión con los periódicos y la televisión que presentan muchos géneros

diferentes y 3) los diferentes estilos literarios de la Biblia, que se podría

hace en relación con el cine y las series de televisión. Así mismo, establecer

un plan de lecturas mínimas destacando pasajes de los evangelios. en este

sentido, el libro de religión sigue siendo una herramienta muy válida.

Algunos autores han señalado que hay cinco relatos centrales en el texto

bíblico que son las narraciones que habría que destacar y transmitir como

ejes transversales en el proceso educativo y catequético (Asamblea de

obispos de Quebec, 2000, pp. 163-194 y 184-185). en ellos puede recono-

cerse la secuencia tradicional de la historia de la salvación: el relato de una

tierra amada, visitada y habitada por dios; el relato de la génesis de la vida

y el destino del universo; el relato del sueño frustrado y la recuperación de
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la esperanza; el relato de la llamada a la fraternidad entre los seres huma-
nos; el relato de lo comenzado pero aún inacabado. en estos relatos vemos
un esfuerzo por expresar hoy las razones comunes que nos reúnen en la fe. 

Quinta, proyectos interdisciplinares en el centro donde la religión entre en
juego. en este momento, en el que se va asumiendo la metodología de tra-
bajo por proyectos, es imprescindible crear proyectos donde la religión, las
preguntas de sentido, la filosofía, puedan entrar en juego. Profesores con
una buena formación bíblica no tendrán problemas en conectar diferentes
contenidos y proyectos con relatos y experiencias de la Biblia. la religión
no puede quedar al margen de esos proyectos.

Sexta, conexión de las demás asignaturas con la Biblia. Unos profesores
formados podrían conectar sus diferentes asignaturas con textos y relatos
de la Biblia. Asignaturas como lengua y literatura, pueden trabajar
muchos de los aspectos ya señalados, como las metáforas y los géneros lite-
rarios. Pero asignaturas como filosofía, matemáticas (leach, 2011), física,
etc., han de poder conectar algunos de sus contenidos con aspectos de la
religión. Si los alumnos no perciben estas conexiones, la religión y la Biblia
quedarán relegadas como algo secundario a una hora a la semana. no solo
se necesitan conexiones de contenidos, sino profesores que se muestren
como testigos vivos de que estas conexiones son posibles. esto no se pude
ni improvisar ni dejar a la buena voluntad del profesor ni tampoco solo en
manos de los profesores creyentes. es necesario ilusionar y motivar a tan-
tos profesores que son buscadores, profesionales que tal vez no son creyen-
tes, pero que tienen un interés por conocer, que se siguen haciendo pregun-
tas, con una dimensión interior y espiritual y contar con ellos para que en
sus asignaturas y en sus diálogos susciten preguntas de sentido, y transmi-
tan una imagen positiva de la religión14.

Séptima, conectar la Biblia con la vida. Para ello es necesario conocer la
Biblia y así poder sacar conectar el evangelio con las noticias, aconteci-
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14 Charles Taylor ha puesto de manifiesto que tiene hoy más sentido hablar de buscado-
res y sedentarios que de creyentes y no creyentes. Buscadores son aquellas personas
(creyentes o no creyentes) que intentan buscar un sentido profundo a la vida (Taylor,
2012, pp. 17-24). Tomas Halíkz está desarrollando esta intuición (grün y Halíkz, 2018,
pp. 121-122).
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mientos y conflictos que se van presentando en el aula. Un ámbito muy

claro para poder utilizar la Biblia es el espacio de la oración de la mañana.

Conectar las noticias y los acontecimientos con los relatos bíblicos es una

buena herramienta para ir dando a conocer la Biblia. la utilización de la

Biblia en los espacios de interioridad también es muy deseable.

octava, presentar la Biblia y el mensaje de Jesús desde la cultura, la ale-

gría y el arte. narrar las historias de la Biblia es un aspecto irrenunciable

de nuestra tarea como educadores. Ahora bien, la forma de narrar estos

relatos está abierta a muchas posibilidades. Tal vez en esta cultura de lo

visual y de lo rápido el uso de una Biblia en clase no sea fácil en algunos

contextos, pero se pueden narrar las historias de la Biblia con el uso de

canciones, de comics, de videos, películas, teatro, marionetas… y un sin-

fín de posibilidades. es decir, tal vez mucho antes de leer la Biblia como

texto haya que cantar, pintar, jugar, teatralizar, etc. Hay muchos recur-

sos audiovisuales y películas, que presentan muchos contenidos de la

Biblia que pueden ser una buena puerta introductoria para después leer

el texto bíblico.

7. concLusIón

la Biblia contiene un tesoro que queremos seguir transmitiendo a las nue-

vas generaciones, porque es una herramienta que les va a ayudar a vivir, a

conectar con Jesús y a poder interpretar la realidad desde dios. requiere

en estas circunstancias actuales que pongamos toda nuestra creatividad e

ingenio, y sobre todo nuestra pasión y testimonio para que podamos ayu-

dar nuestros alumnos e hijos a que se enriquezcan de ella.
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Resumen

la participación como sacerdote en la delegación episcopal de enseñanza
me abrió un nuevo horizonte en la tarea evangelizadora de la Iglesia. esta
no evangeliza solo a través de las parroquias. desde los comienzos de la fe
cristiana, la evangelización ha estado vinculada a la acción educativa. la
presencia de la Iglesia en la enseñanza se ha venido realizando por medio
de tres vías: la enseñanza religiosa escolar, la escuela católica y los educa-
dores cristianos. la acción coordinada de estas tres realidades pretende la
realización de un proyecto educativo que tiene en Jesucristo el cumpli-
miento perfecto de la humanidad.

Palabras clave: Parroquia, educación, escuela, enseñanza Religiosa, es -
cuela Católica, educador Cristiano, Inculturación, Persona, verdad, li ber -
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Abstract

my role as a priest in the episcopal delegation of teaching opened up a
new horizon for me within the evangelising mission of the Church. the
Church does not evangelise only through parishes. From the early
beginnings of the Christian faith, the evangelisation has been linked to
education. the presence of the Church in education unfolds into three
dimensions: religious education at school, Catholic schools and Catholic
educators. the coordinated action of these dimensions aims to implement
an educational project whose centre is Jesus Christ as the perfect fulfilment
of humankind. 

Keywords: parish, education, school, Religious education, Catholic
school, Catholic educator, inculturation, person, truth, freedom, culture
of encounter. 
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1. HAciendo MeMoRiA

en mi proceso de formación en el Seminario nunca se me pasó por la cabe-
za que un día el obispo me pidiera que formara parte de la delegación
diocesana de enseñanza y que, un año después, estuviera al frente de la
misma. tenía muy claro, junto con el resto de mis compañeros, que las dis-
tintas dimensiones de la formación nos preparaban, fundamentalmente,
para el mundo parroquial; como vicarios parroquiales en un primer mo -
mento y, pasado un tiempo, como párrocos. es verdad que el mundo parro-
quial no se circunscribe solo a la parroquia y sus actividades, pues a la
misma pertenecen otras instituciones que, desde su identidad cristiana,
también colaboran para dar a conocer el evangelio de Jesucristo, tarea fun-
damental e irrenunciable de la Iglesia. en este sentido, es de justicia reco-
nocer que la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo –con sus distin-
tas presencias en el mundo– ha sido y es muy importante desde sus
orígenes1. la Iglesia ha mostrado siempre un particular interés por la edu-
cación escolar, pues atendiendo a su misión trata de hacer presente la fuer-
za del evangelio dentro de ella. A este respecto hay que destacar que, si
bien la educación escolar es una tarea realizada fundamentalmente por lai-
cos, es muy importante descubrir la función de los sacerdotes en ella y la
conveniencia de su presencia en la escuela2. 

Sin embargo, tanto para mí como para la mayoría de los compañeros que
íbamos a ser ordenados presbíteros, el mundo educativo de la Iglesia nos

1 «la acción educadora de la Iglesia, como la asistencial, aparecen desde tiempos anti-
guos vinculadas a la de evangelización, que le es propia, pues ésta necesita de aquellas
tanto para establecer unos cauces de comunicación, por los que pueda fluir el mensaje
de la fe cristiana y concretarse su ideal de fraternidad, como para mostrar que no se
pretende derruir los edificios de necesidades y respuestas materiales y culturales que
construyen, transforman y habitan las sociedades humanas en la historia, sino perfec-
cionar y culminar la obra para que en ella se manifieste el profundo sentido ético y reli-
gioso que da trascendencia a la vida de las personas, y así puedan éstas llegar libremen-
te al conocimiento y a la práctica de la verdad contenida en el evangelio» (ladero,
1995, p. 105).

2 El sacerdote y la educación (Comisión episcopal de enseñanza y Catequesis, 1987, pp.
1-2), un documento muy sólido y que no ha perdido actualidad, a pesar del tiempo
transcurrido. la Comisión lo recomienda no solo para la formación permanente del
clero sino también para la formación de los futuros candidatos al ministerio presbite-
ral. un instrumento muy útil para ayudar a integrar la pastoral educativa escolar en la
programación parroquial.
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era bastante ajeno y desconocido. en parte porque, por lo menos en nues-
tro país, la escuela católica –medio fundamental de presencia de la Iglesia
en el ámbito educativo– está promovida por las distintas realidades de la
vida consagrada. Sin ser del todo exacto, podemos decir que el ejercicio
ministerial de la mayoría del clero diocesano ha sido y son las parroquias,
mientras que una parte muy importante del mundo de los religiosos/as se
ha centrado fundamentalmente en sus obras educativas propias. durante
mucho tiempo, ambos mundos, han estado en la práctica bastante desco-
nectados entre sí. de esta misma opinión es el documento citado en la nota
anterior cuando afirma que:

la pastoral escolar no constituye una dimensión ordinaria del pro-

yecto pastoral de las parroquias, ni suele ser asumida con un grado de

dedicación satisfactorio en el trabajo apostólico de los sacerdotes.

hoy somos más conscientes de la desconexión que, en general, se da

entre el ministerio sacerdotal y el campo de la educación escolar.

(Comisión episcopal de enseñanza y Catequesis, 1987, p. 57).

Atraído desde el comienzo de la formación en el Seminario por la teología
deseaba, al terminar dicha etapa previa a la ordenación, seguir estudiando
con el fin de obtener los grados de licenciatura y doctorado que habilitan
para la docencia de la teología. Pero compaginar el trabajo pastoral en la
parroquia a la que fui destinado (epifanía del Señor, en el barrio de
Carabanchel) con el estudio de las asignaturas propias de la licenciatura
–cursada en la Facultad de teología de la universidad Pontificia de Co mi -
llas– y la correspondiente tesina no resultaba fácil, sobre todo si querías
tomarte en serio tanto la pastoral parroquial como los estudios. Poco tiem-
po después de ser ordenado presbítero (1988) empecé a colaborar como
profesor tutor en el Instituto Internacional de teología a distancia, acom-
pañando el estudio de los alumnos que cursaban un conjunto de materias
teológicas. desde entonces sigo vinculado a dicho Instituto, el primer cen-
tro en españa que, bajo el patrocinio de la Facultad de teología de la
universidad Pontificia de Comillas, ofreció en el curso 1995/1996 los estu-
dios de Ciencias Religiosas con la metodología a distancia. en el curso
2012/2013 dichos estudios se integraron en la universidad eclesiástica San
dámaso, formando un tándem con el ya existente Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, de modalidad presencial. en ambos imparto clases y
suponen para mí una posibilidad para dar a conocer de una manera ade-
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cuada la propuesta cristiana, teniendo en cuenta las ideas fundamentales
que configuran nuestra sociedad. 

tras los diez años que estuve en la parroquia –en la que dediqué gran
parte de mi trabajo a la formación en la fe de los jóvenes y al acompaña-
miento de los adultos en los procesos de catecumenado– y habiendo
obtenido el grado de licenciatura en teología y realizado los cursos de
doctorado, pasé tres años en Salamanca (1995-1998) preparando la tesis
doctoral. Al término de este periodo, el entonces obispo auxiliar de
madrid, mons. Fidel herráez, me pidió que me hiciera cargo tanto de la
capellanía de la escuela de Profesorado eSCuNI3 como de algunas clases
de teología y su Pedagogía que los alumnos tenían que cursar para poder
obtener la declaración eclesiástica de Idoneidad, requisito previo para ser
profesores de Religión Católica en educación Infantil y Primaria. Fueron
dos cursos en los que la relación tanto con los estudiantes universitarios
como con los profesores resultó sumamente enriquecedora, no solo perso-
nalmente sino también desde el punto de vista de la pastoral eclesial. estos
dos años me permitieron, a su vez, terminar la tesis doctoral que había tra-
bajado fundamentalmente durante mi estancia en la universidad
Pontificia de Salamanca.

Pero transcurridos estos dos cursos, mons herráez me propone formar
parte del equipo de la delegación diocesana de enseñanza, cuyo delegado
era entonces el jesuita Santiago martín Jiménez, ex-secretario general de
la FeRe y un gran experto de la educación católica. Ante este nuevo des-
tino tengo que dejar mis ocupaciones en eSCuNI para dedicarme por
entero a mi nueva tarea en dicha delegación. Sigo adscrito a una parro-
quia (Ntra. Sra. del Sagrario, en Carabanchel) en la que trabajo pastoral-
mente. durante mi primer año en la delegación se me asigna la tarea de
secretario de la misma, realizando tareas de coordinación del equipo y
dependiendo directamente del delegado. el equipo de la delegación al
que me incorporo es un grupo amplio y consolidado, que lleva años fun-
cionando con una estructura que en su día organizó el que fuera durante
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3 en el curso 1998/1999, la escuela traslada su sede del edificio anexo al Seminario
Conciliar de madrid al actual inmueble ubicado en la Avenida Ntra. Sra. de Fátima de
Carabanchel.
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muchos años delegado diocesano de enseñanza, d. Fidel herráez. hay
un coordinador/a de enseñanza en cada una de las ocho vicarías, que se
encarga de la relación con los profesores de religión de los diversos nive-
les en los distintos centros educativos –públicos y privados– así como de
la relación con los colegios católicos de dicha vicaría, sin olvidar la aten-
ción a los educadores cristianos. en la sede de la delegación se encuentra,
junto con el delegado, el responsable de la formación del profesorado así
como los directores de los departamentos del profesorado de Infantil y
Primaria y de Secundaria y Bachillerato. las reuniones quincenales del
equipo –en el que participamos sacerdotes, religiosas y laicos– permitían
un seguimiento coordinado de un trabajo grande, pues en los años que
estuve de delegado episcopal de enseñanza (2001-2015) el número de
profesores de Religión en la escuela pública era de unos 625 y los centros
católicos en torno a los 400.

he de reconocer que la experiencia y profesionalidad de las personas que
integraban la delegación fueron de una ayuda inestimable para introdu-
cirme en el complejo mundo educativo, donde se dan cita muchos inter-
vinientes: padres, profesores, alumnos, estado, titulares de los centros,
sociedad civil. la intervención de padres y maestros es imprescindible,
pero todos debemos conocer sus limitaciones y reconocer que, en la tupida
red de influencias en que vivimos, todos ejercemos una influencia educati-
va, buena o mala, por acción o por omisión. Si queremos educar bien a
nuestra infancia y juventud, es decir, educarla para la felicidad y la digni-
dad, es imprescindible una movilización educativa de la toda sociedad civil,
que retome el espíritu del viejo proverbio africano: «Para educar a un niño
hace falta la tribu entera» (marina, 2004, p. 8).

A medida que iba integrándome en las tareas de la delegación fui com-
prendiendo que se abría para mí un campo de trabajo del que conocía
poco y del que hasta entonces había estado bastante ajeno. Afrontar la
problemática de la asignatura de Religión y de sus profesores en una
sociedad como la española, que es cultural y religiosamente plural y con
una Constitución que presenta al estado no como laico sino aconfesional,
me exigió lecturas y reflexión para saber fundamentar la propuesta ecle-
sial sobre estas cuestiones, en un diálogo constante con otras propuestas
que rechazan la presencia de la religión confesional en la escuela como
materia curricular. lo primero que tuve que hacer fue conocer bien las
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distintas leyes educativas que se habían ido aprobando desde el comien-
zo de la nueva etapa democrática y el tratamiento que se hacía en ellas de
la asignatura de Religión4. 

me ayudó mucho en esta tarea el retomar las clases de teología y didáctica
de la Religión, pero esta vez con los alumnos de la Facultad de educación
de la universidad Complutense de madrid, que en su mayoría cursaban
estas materias para obtener la idoneidad académica que les capacitara para
poder ejercer como profesores de Religión de Infantil y Primaria. Fueron
diez años (2005-2015) en los que tuve que esforzarme por mostrar a los
alumnos lo que realmente creemos los creyentes, deshaciendo muchas
veces malentendidos, en el lenguaje propio de su mundo cultural. una pre-
sentación de la fe que estuviera relacionada con la búsqueda de todo ser
humano por dar sentido a su vida o, dicho con otras palabras, que se viera
y comprendiera la afinidad del evangelio con el deseo profundo del corazón
humano. Como bien ha escrito el teólogo B. Sesboüe, «al hombre de hoy no
basta hablarle de dios o de Cristo, hay que hablarle primero de él mismo.
es necesario ponerse a escucharle» (Sesboüé, 2000, p. 14)5. A las personas
que se toman en serio las graves cuestiones de la existencia humana, los
grandes problemas que no consigue dominar y resolver, el problema de
dios se traduce en apertura, espera y búsqueda, que no significa que se
convierta de forma automática a la fe cristiana, pero sí que genera una dis-
ponibilidad para abrirse en esa dirección.
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4 durante la etapa de los gobiernos de la uCd se aprobó la Ley Orgánica del Estatuto de
Centros Escolares (LOECE) de 1980. en el período de gobierno de los socialistas se
aprobaron la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985;
la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990; la Ley
Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares
(LOPEG) de 1995 y, por último, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. durante
los gobiernos del Partido Popular se aprobaron la Ley Orgánica de Calidad de la
Enseñanza (LODE) de 2002 y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) de 2013. el 15 de febrero de 2020 el Consejo de ministros aprobó
el Proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y publicado por
el Boletín oficial de las Cortes el 22 de febrero.

5 esto mismo está presente en dos aproximaciones muy interesantes del vaticano II. en
Nostra aetate, 1, el Concilio expresa la idea de que todas las religiones tratan de dar
una respuesta a los grandes interrogantes de la existencia humana. Y en Gaudium et
spes, 10, los padres conciliares afirman que para realizar el encuentro con el hombre
contemporáneo es importante entablar un diálogo serio con los grandes problemas de
la existencia humana que, hoy, como siempre, están presentes (gevaert, 2004, p. 14).
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el encuentro con la escuela católica, favorecido por la presencia en nues-

tra diócesis de un amplio conjunto de sus colegios, me brindó una ocasión

única para valorar la importancia de dicha escuela en la tarea evangeliza-

dora de la Iglesia. el participar durante los años que estuve de delegado

como miembro de las juntas de gobierno tanto de FeRe-CeCA madrid

como de FeRe-CeCA nacional6, compartiendo tareas con titulares y direc-

tores de distintos colegios católicos, ha supuesto para mí no solo el tener

un mayor conocimiento de la escuela católica y sus desafíos en una socie-

dad plural y cada vez más secularizada, sino también, desde el punto de

vista personal, una gran satisfacción derivada del conocimiento y amistad

con muchos titulares y directores de los centros de una gran talla humana

y cristiana.

Por otro lado, conviene saber que la archidiócesis de madrid es titular

de unos treinta centros diocesanos –desde educación infantil hasta

Bachillerato– que, como colegios católicos, están integrados en escuelas

Católicas7. la mayoría de estos colegios diocesanos han nacido histórica-

mente como consecuencia de las necesidades sociales surgidas en los

entornos parroquiales. Aunque algunos de ellos se fueron construyendo

para hacer frente a la necesidad de alfabetización y desarrollo social en los

comienzos del siglo xx, muchos de ellos han sido iniciativas de sacerdotes

beneméritos que, en la posguerra, fueron sensibles a las necesidades edu-

cativas de los barrios que se levantaban en los extrarradios de las ciudades

y en zonas rurales deprimidas. Subyace a esta iniciativa la inquietud de los

párrocos por ofrecer una educación cristiana, poniendo en manos de las

parroquias un instrumento privilegiado de evangelización de niños y jóve-

nes (Revilla, 2007, pp. 219-220). la tarea de acompañamiento de estos

colegios diocesanos, animados por un proyecto educativo en el que se inte-
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6 la Federación española de Religiosos de enseñanza-titulares de Centros Católicos
(FeRe-CeCA) es una organización aprobada por la Santa Sede en 1957 que agrupa a
las órdenes, Congregaciones e Institutos religiosos titulares de centros educativos en
españa, y que a partir de noviembre de 2003 pasa a agrupar también a titulares distin-
tos a dichos Institutos, siempre que lo sean de Centros educativos debidamente homo-
logados por la autoridad eclesiástica como católicos.

7 escuelas Católicas es la marca de FeRe-CeCA, que agrupa a los titulares de los centros
educativos católicos desde 1957, y de educación y gestión, organización empresarial de
dichos centros desde 1989.
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gran armónicamente fe, cultura y vida, ha sido de las experiencias más
enriquecedoras en mi etapa de delegado. 

Por último, pero no por ello menos importante, quiero destacar el trabajo
que dedicamos en la delegación a trabajar con los que llamamos educado-

res cristianos, y de los que, más adelante, hablaré. 

2. TAReAs de unA delegAción ePiscoPAl de enseñAnzA

San Pablo vI (1975) escribió en Evangelii Nuntiandi que la evangeliza-
ción es la «dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda» (Pablo Iv, 1975, punto 14). esta expresión es un eco de aquellas
palabras del apóstol san Pablo cuando afirma: «el hecho de predicar no
es para mí un motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no
anuncio el evangelio!» (1Cor 9:16). Para la Iglesia, «evangelizar significa
llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad»
(Pablo Iv, 1975, punto 18). es su identidad más profunda, de manera que
una Iglesia que no evangeliza no es fiel al mandato de su Señor y mani-
fiesta una clara debilidad en su fe. No se concibe la Iglesia sin la referen-
cia a la persona de Jesucristo que, enviado por el Padre, hace presente el
Reino de dios como salvación, una salvación que incluye necesariamen-
te la promoción humana –en el sentido de favorecer la creación de aque-
llas condiciones sociales que promuevan la convivencia entre las perso-
nas– pero que no se reduce a ella, pues la trasciende abriéndola a la
comunión con el dios vivo y verdadero.

Ahora bien, si la evangelización es la misión de la Iglesia, hay que contar
para ello no solo con las parroquias, sino también con otras realidades pas-
torales a las que la Iglesia diocesana encomienda tareas diferentes en la
obra de evangelización. una de estas realidades es la escuela. en esta, los
educadores cristianos se encuentran con niños y jóvenes para ofrecerles el
mensaje salvador de Jesucristo. la preocupación de la Iglesia, ya desde sus
comienzos, por la educación de la juventud se debe a que en esta etapa de
la vida se dan las primeras experiencias válidas para una maduración de la
personalidad religiosa. Para el cumplimiento de esta tarea la Iglesia, apo-
yándose en realidades pedagógicas anteriores, ha estado presente en la
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escuela y ha creado centros educativos en los que se ofrece a los niños y
jóvenes la necesaria formación integral que les permita hacerse con el sen-
tido de su vida8. 

la acción pastoral de la Iglesia en la escuela –estatal o de iniciativa priva-
da– ha de situarse en el conjunto de su acción evangelizadora y educativa,
pues la Iglesia al evangelizar está educando y, cuando educa, ilumina a la
persona en todas sus dimensiones, también en la religiosa. en los comien-
zos de la transición democrática de nuestro país, cuando la Iglesia tuvo
que replantear su actuación en el ámbito educativo, el profesor olegario
gonzález de Cardenal escribió que la presencia de la Iglesia en la enseñan-
za se realiza, fundamentalmente, de tres maneras. la primera consiste en
la presencia consciente y activa de todos aquellos cristianos que consagran
su vida a la educación; la segunda tiene lugar mediante la creación de
instituciones educativas configuradas desde la fe y la tercera sería a tra-
vés de la enseñanza religiosa escolar en las instituciones escolares públi-
cas (Sebastián y gonzález, 1977, pp. 13-15). Pues bien, una delegación
diocesana de enseñanza ha de responder a estos tres retos. la primera
hace referencia a lo que, en sentido amplio, podríamos llamar educadores

cristianos; la segunda apunta a la escuela católica y la tercera consiste en
la presencia de la ERE en la escuela pública. es verdad que el mayor tiem-
po y esfuerzo de las delegaciones diocesanas de enseñanza se ha dedicado
a esta última, es decir, al seguimiento de la eRe, tanto de la asignatura
como del profesorado. una posible explicación de este hecho está en la
Introducción del documento de la Comisión episcopal de enseñanza y
Catequesis de 1979, Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religio-

sa escolar:

Al entrar en unos tiempos nuevos, señalados –entre otros factores–

por la Constitución de 1978 y los Acuerdos entre la santa Sede y el
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enriquece o empobrece».

3 Educ.y F.43 (p. 069-099):Educ.y F.24.(p.027-048)  16/11/20  16:31  Página 77



estado español, los obispos de la Comisión de enseñanza y

Catequesis tratamos de iluminar los difíciles y complejos problemas

de la enseñanza, desde la misión de la Iglesia y desde los intereses de

la sociedad. entre otros problemas, ocupa un lugar destacado el de la

enseñanza religiosa en la escuela. en este tema se entrecruzan otros,

como el de la presencia de la Iglesia en nuestra sociedad y el de la

naturaleza y objetivos de la escuela misma. 

la Iglesia española, con este documento, asume desde ese momento que la
enseñanza religiosa escolar tiene un estatuto propio, que la distingue tanto
de la catequesis de la comunidad cristiana como de la propuesta de una
enseñanza religiosa como cultura. ese estatuto la concibe como síntesis de

fe y cultura que se ofrece al alumno, por ser inseparable de la formación
humana, y como materia escolar ordinaria, por ser exigencia de la escuela
(Comisión episcopal de enseñanza y Catequesis, 1979, p. 41). 

la tarea evangelizadora de la Iglesia exige de cualquier diócesis salir al
paso de uno de los grandes retos de todos los tiempos: la educación cristia-
na de los jóvenes. en este sentido, el papa Francisco ha escrito en la exhor-
tación postsinodal Christus vivit lo siguiente:

la pastoral juvenil implica dos grandes líneas de acción. una es la

búsqueda, la convocatoria, el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a

la experiencia del Señor. la otra es el crecimiento, el desarrollo de un

camino de maduración de los que ya han hecho esa experiencia.

(Francisco, 2019a, punto 209).

esta tarea educativa forma parte del conjunto de la acción evangelizadora
que el obispo, con la colaboración de su presbiterio, debe promover, inspi-
rar y coordinar. la acción educativa cristiana realizada en la escuela públi-
ca, en la escuela católica o en la escuela privada no confesional es, una de
las formas más importantes que la Iglesia tiene de educar en la vida de fe a
los niños y jóvenes. Sobre la importancia que cobra la pastoral de las insti-
tuciones educativas, sin olvidar la autocrítica, Francisco señala que:

la escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a

los jóvenes. es un lugar privilegiado para la promoción de la persona,

y por esto la comunidad cristiana le ha dedicado gran atención, ya sea

formando docentes y dirigentes, como también instituyendo escuelas

propias, de todo tipo y grado. es este campo el espíritu ha suscitado

innumerables carismas y testimonios de santidad. Sin embargo, la
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escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados que

deja la pastoral de muchas de ellas, una pastoral concentrada en la

instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experien-

cias de fe perdurables. (Francisco, 2019a, punto 221).

el punto de referencia de toda la pastoral educativa es la Iglesia particular,
con los objetivos evangelizadores concretos que ella se ha fijado, de tal
forma que todos los que trabajan en ella –sacerdotes, religiosos, laicos–
colaboran en la única evangelización de la Iglesia local a través de un único
proyecto diocesano de pastoral educativa. 

Podemos ofrecer tres razones principales que justifican la necesidad de
integrar la pastoral educativa escolar en la pastoral de conjunto de la dió-
cesis. la primera, porque la Iglesia, a lo largo de toda su historia, ha sido
una decidida promotora de escuela; la segunda, porque el centro escolar en
su función de transmitir la cultura de un modo orgánico, sistemático y crí-
tico no puede prescindir de las cuestiones del sentido de la vida humana,
así como las referidas a la dimensión religiosa; la tercera, porque la escue-
la es la única posibilidad real que la Iglesia tiene para ofrecer el evangelio,
de manera sistemática, a muchos niños y jóvenes que fuera del ámbito
escolar no recibirán este mensaje (Comisión episcopal de enseñanza y
Catequesis, 1987, p. 58). en este sentido, convendría no echar en saco roto
la siguiente reflexión que hacía J. elzo (1999, p. 302) a partir de los datos
socio-religiosos del estudio Jóvenes españoles 99: 

el empeño de hacer girar la vida eclesial alrededor de la parroquia

tiene un muy difícil traslado en la juventud, por la muy sencilla razón

de que la vida del joven transcurre fuera de la parroquia… muy poco,

por no decir, en la gran mayoría de los casos, nada les ata a la parro-

quia. Parece, por el contrario, muy poco utilizado, desde la perspecti-

va de la socialización religiosa, el largo período de tiempo que pasan

los jóvenes en el ámbito escolar. muchos jóvenes, el 80% aproxima-

damente, cursan la enseñanza secundaria y rondan el 40% los que

están en la enseñanza superior. 

Como resumen de todo lo anterior podemos decir que la Iglesia se hace
presente en el ámbito educativo a través de la escuela católica (que ofrece
a los alumnos una interpretación de la cultura a la luz del mensaje evangé-
lico), la enseñanza religiosa escolar (ERE) en los centros de iniciativa esta-
tal (como un medio de integrar en la formación del alumno la dimensión
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religiosa y moral), sin olvidar que esta materia está presente en los colegios
católicos de forma obligatoria al formar parte del ideario del centro, y los
educadores cristianos (que a modo de testigos, sin merma de su profesio-
nalidad, tratan de mostrar a sus alumnos la importancia del evangelio para
la consecución de una formación integral). 

3. enseñAnzA ReligiosA escolAR

lo que confiere a la enseñanza religiosa escolar su característica propia es
el hecho de estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura y de relacio-
narse con los demás saberes. la dimensión religiosa es intrínseca al hecho
cultural, contribuye a la formación global de la persona y permite transfor-
mar el conocimiento en sabiduría de vida (Benedicto xvI, 2009d).

la presencia de la enseñanza religiosa en el marco escolar está íntimamen-
te unida tanto al derecho a la libertad religiosa como al pleno desarrollo de
la personalidad humana que debe procurar todo proceso educativo. Pues el
ejercicio de la libertad religiosa se ve seriamente afectado e impedido cuan-
do se excluyen de la educación del alumno sus convicciones religiosas. Al
estado, desde una concepción subsidiaria del mismo, no le corresponde
imponer un determinado modelo educativo para todos, sino garantizar a
las familias y a las instituciones sociales un marco de libertad que les per-
mita elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.

Nuestra Constitución recoge en su artículo 27.3 el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones. Pero, a su vez, si la escuela ha de
atender a la formación integral del alumno (art. 27.2 de nuestra Carta
magna) no puede conformarse con enseñar solo aquellas materias funda-
mentadas en una racionalidad instrumental, sino que ha de incorporar
también el saber religioso, que trata de responder a la pregunta sobre el
hombre desde la presencia de un dios Creador y Salvador. 

Sin embargo, viene siendo una constante desde la puesta en marcha de la
nueva etapa democrática cómo desde distintos medios sociales se sigue
cuestionando la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela.
o bien se la identifica con la catequesis para, a continuación, pedir que se
imparta en la comunidad parroquial, o bien solo se la contempla desde una
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perspectiva aconfesional como transmisión de unos conocimientos que
han de ampliar la cultura del alumno, pero sin que esto haya de incidir en
su formación personal. estamos hablando de una asignatura donde la
racionalidad específica de la fe cristiana dialoga con la cultura para así
hacer posible una auténtica síntesis entre ambas. 

una asignatura que, a la vez que sitúa al alumno de forma lúcida ante nues-
tra tradición cultural, ayuda a los alumnos creyentes a comprender mejor
el mensaje cristiano como respuesta a los interrogantes que la vida le plan-
tea y a los que se encuentran en búsqueda o con dudas religiosas les ofrece
la oportunidad de conocer la armonía y belleza de la síntesis cristiana, para
así reflexionar mejor sobre la decisión a tomar en sus vidas.

los argumentos para que la enseñanza de la religión tenga lugar en la
escuela alcanzan el mismo grado de legitimidad que el de muchas otras
materias formativas, como la historia, la filosofía, el arte, etc. las razones
a favor de estas materias no son ni mayores ni más fuertes que las que se
pueden dar a favor de la enseñanza de la religión. Si se acepta el principio
de una escuela formadora, muchas materias que, de hecho, forman parte
del programa, representan una opción fundada, pero no una justificación
absoluta.

la enseñanza Religiosa escolar (eRe) se lleva a cabo en el contexto de una
institución –la escuela– cuyas normas académicas han de ser respetadas.
desde el punto de vista académico, como cualquier otra asignatura, posee
un desarrollo curricular, que no olvida la originalidad de dicha materia,
pues hay una referencia insoslayable al evangelio. Su peculiaridad consis-
te en la situación original en que se ejerce –ámbito escolar– y en el fin ori-
ginal que pretende –hacer posible la síntesis entre fe y cultura en el inte-
rior del proceso educativo–. Por medio de la eRe el alumno: a) integra en
su formación humana la dimensión religiosa; b) logra un diálogo interno
entre la fe cristiana y el saber humano; c) procura que los sentidos de vida
propuestos por las otras disciplinas puedan integrarse en el sentido radical
que proporciona la fe.

la eRe supone un proceso de inculturación del evangelio en el ámbito
escolar. A medida que el alumno va conformando su personalidad con la
incorporación, entre otros elementos, de los datos objetivos de los distin-
tos saberes que le transmite la escuela y la interpretación de los mismos, la
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eRe le presenta, en una posición de diálogo con la cultura, el sentido cris-
tiano del hombre, del mundo y de dios. en una palabra, presenta al alum-
no la totalidad de la vida humana a la luz de la revelación de dios en
Jesucristo. Para esta inculturación del evangelio en la escuela hay que estar
atentos a las claves culturales que definen dicho ámbito, pues solo así des-
cubriremos los retos que nos lanzan para una presentación adecuada del
mensaje cristiano. Como nos ha recordado el papa Francisco:

vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscri-

minadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándo-

nos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestio-

nes morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que

enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración

en valores. (Francisco, 2013, punto 64).

la enseñanza de la religión católica en la escuela, en palabras del teólo-
go gonzález de Cardedal (1987, p. 191), no es culto ni catequesis directa-
mente sino exposición del valor y significado universal de las realidades
históricas que han surgido a partir de la experiencia humano-divina de la
revelación de dios y de la redención del hombre. es teología, algo que
presupone la fe y va mucho más allá de ella. No es, por tanto, una cultu-
ra abstracta y universal desarraigada sino mostración de valor, sentido,
fecundidad y universalidad. Por el hecho de estar en la escuela se le exige
aportar sentido específico, método, lenguaje comunicable y actuar con la
racionalidad mínima que se exige a todo el que está presente en la escue-
la. Pero dejando bien sentado que no hay una racionalidad hegemónica
que ordene a ciertas materias lo que es racional y científico. 

Son varias las razones que se ha aportado en nuestro país, desde el
comienzo de la nueva etapa democrática, para justificar la presencia de
la enseñanza de la religión en la escuela, lo que no ha impedido que se
siga cuestionando desde algunos sectores dicha presencia (esteban,
2010). una peculiar comprensión de la aconfesionalidad del estado, más
próxima al laicismo excluyente que a una laicidad positiva, la confina a
los lugares de culto de los distintos credos religiosos, arguyendo que las
creencias religiosas del ciudadano individual pertenecen al ámbito de lo
estrictamente privado, y que su transmisión en forma de enseñanza reli-
giosa no debe confundirse con las enseñanzas ordinarias del currículo.
detrás de esta opción se esconde una visión del ser humano reducido a
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los límites del mundo, satisfecho en su inmanencia y afincado en la cer-
teza de que nada positivo puede obtener más allá de las fronteras del
mundo. 

otros, desde el reconocimiento de la importancia que ha tenido y tiene la
religión como hecho cultural, que ayuda a entender mejor la historia de
los pueblos y su creación artística, no se oponen a que se estudie en la
escuela el hecho religioso, bien como materia propia (para lo cual se
adoptaría la perspectiva de las ciencias de las religiones), bien como con-
junto de conocimientos incluidos en otras materias (historia, filosofía,
literatura, historia del arte). Según esta opinión, estaría plenamente jus-
tificado que unas enseñanzas sobre el hecho religioso se ofrecieran a
todos los alumnos, sin distinción. Pero la transmisión de esta cultura
religiosa en los centros escolares no debería hacerse desde el punto de
vista de una determinada confesión religiosa, sino desde una perspectiva
claramente no confesional. Respecto a los primeros, afirmamos con
Benedicto xvI (2007b): 

Que la sana laicidad implica que el estado no considere la religión

como un simple sentimiento individual, que se podría confinar al

ámbito privado. Al contrario, la religión, al estar organizada también

en estructuras visibles, como sucede con la Iglesia, se ha de recono-

cer como presencia comunitaria pública. esto supone, además, que a

cada confesión religiosa –con tal de que no esté en contraste con el

orden moral y no sea peligrosa para el orden público– se le garantice

el libre ejercicio de las actividades de culto –espirituales, culturales,

educativas y caritativas– de la comunidad de creyentes.

Respecto a los segundos, siendo cierto que se pueden y deben distinguir
dos dimensiones en la enseñanza de las religiones9, una aconfesional
–estudio racional del hecho religioso– y otra confesional –desde la convic-
ción creyente– no veo razones para contraponerlas ni preferir la primera
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9 «la religión se enseñará, por tanto, en la escuela en dos formas. Para unos se expon-
drá como cultura. Para quienes la reclaman en su forma católica se expondrá tam-
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(Cardedal, 2004, p. 157).
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como más acorde con el carácter crítico y racional de la escuela. Creo muy
conveniente el estudio, con la ayuda de las ciencias de las religiones, del
complejo fenómeno religioso, pero no entiendo por qué se le concede el
status de asignatura de pleno derecho y se cuestiona, sin embargo, la pre-
sencia curricular del estudio confesional de la religión. A esta mentalidad
subyace una forma de impartir el saber religioso que es válida para soste-
ner culturalmente a la persona, pero donde queda excluida su formación
humana. 

esta opinión participa de una comprensión del estudio de la religión como
disciplina no confesional, cuyos contenidos y metodología se fijan desde las
instancias académicas pertinentes, contando para ello con el asesoramien-
to de expertos en la materia y desde una clave interdisciplinar. las ciencias
de las religiones se convierten así en una especie de instancia suprema con
capacidad de abordar de manera ilustrada y razonable la cuestión de la reli-
gión. Frente a esta opinión, Benedicto xvI afirmó en un discurso a un
grupo de obispos de la Conferencia episcopal Polaca, con ocasión de su
visita ad limina, lo siguiente:

en lo que atañe a la enseñanza de la religión y a la catequesis en la

escuela, no cabe reducir estas materias a la dimensión de la «religio-

nología» o de las ciencias de la religión, aunque ello coincidiera con

las expectativas de algunos ambientes. la enseñanza de la religión en

la escuela a cargo de docentes clérigos y laicos, sustentada en el testi-

monio de los docentes creyentes, debe conservar su auténtica dimen-

sión evangélica de transmisión y de testimonio de fe (Benedicto xvI,

2005b, p. 26)10.

Pero, entonces, surge la pregunta de si no se pierde de esta manera lo que
constituye propiamente a las religiones, a saber, el ser una interpretación
del mundo y de la vida que no se ajusta simplemente a las normas de una
razón ilustrada, sino que las sobrepasa y es capaz de ofrecer así un poten-
cial semántico y pragmático capaz de proporcionar orientaciones y certi-
dumbres acerca de la dignidad humana, la libertad, la justicia, la solidari-
dad. Creo, sinceramente, que podemos ofrecer –de forma voluntaria, por
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supuesto– a todos los alumnos una asignatura de religión católica en la
escuela donde se ponga de manifiesto que la enseñanza/aprendizaje de
dicha oferta es capaz de suscitar entendimiento y asentimiento. 

hoy, en muchas escuelas, la clase de religión, podría convertirse en una
especie de Atrio de los Gentiles (Riu, 2015, p. 41): un lugar de encuentro de
cristianos y post-cristianos junto a creyentes de otras confesiones religio-
sas, mostrando todos una actitud favorable a la acogida del mensaje del
evangelio, si este les es propuesto de forma adecuada y respetuosa. de este
modo, en las clases de religión se daría una respuesta creativa y coherente
al deseo expresado por Benedicto xvI, y que coincide con los insistentes
mensajes del papa Francisco:

hoy la Iglesia debería abrir una especie de Atrio de los Gentiles en el

que los hombres pudiesen establecer contacto con dios aun sin cono-

cerle, antes de haber tenido acceso a su misterio. la vida de la Iglesia

también está al servicio de esas personas. hoy ya no basta el diálogo

interreligioso; también es necesario el diálogo con aquellos para los

cuales la religión es algo extraño, con aquellos que no saben nada de

dios, pero no quieren vivir sin Él, sino acercarse un poco a Él, aun-

que para ellos siga siendo el dios desconocido. (Benedicto xvI,

2009c)11. 

4. lA escuelA cATólicA

los distintos documentos eclesiales que, desde la Gravissimum educatio-

nis del vaticano II hasta hoy, ha ido elaborando la Congregación para la
educación Católica ponen de manifiesto no solo la importancia y la apor-
tación de la escuela católica al debate sobre la educación que necesita hoy
nuestra sociedad multicultural, sino también la tarea fundamental que le
corresponde a la escuela católica en la transmisión y educación de la fe,
promoviendo el diálogo entre la fe y la cultura en sus dos formas: como
inculturación de la fe («una fe que no se hace cultura es una fe que no ha
sido recibida plenamente», en palabras de san Juan Pablo II) y como evan-
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gelización de la cultura (promoviendo el anuncio de los valores evangéli-
cos y la denuncia de los contravalores vigentes en la sociedad actual). Como
nos ha recordado el papa Francisco:

la escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangeliza-

ción de los jóvenes. es importante tener en cuenta algunos criterios

inspiradores señalados en Veritatis gaudium en vista a una renova-

ción y relanzamiento de las escuelas y universidades «en salida»

misionera, tales como: la experiencia del kerigma, el diálogo a todos

los niveles, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, el

fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de «crear

redes» y la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad des-

carta y desecha. también la capacidad de integrar los saberes de la

cabeza, el corazón y las manos. (Francisco, 2019a, punto 222).

Ahora bien, la escuela católica para mantenerse como tal exige que las per-
sonas que la integran sepan dar razón de sus convicciones o señas de iden-
tidad cristianas en el marco de esa pluralidad. el proyecto de la escuela
católica solo es convincente si lo realizan personas profundamente motiva-
das, en cuanto testigos de un encuentro vivo con Cristo. Por tanto, personas
que se reconocen en la adhesión personal y comunitaria al Señor, asu-
miéndolo como fundamento y referencia constante de la relación inter per  so -
nal y de la colaboración recíproca entre educador y educando12. Si «la función
de la escuela ha de ser la de ayudar a los estudiantes a construir referentes
de lectura y de interpretación de la realidad», lo propio de la escuela católi-
ca es «codificar y descodificar, desde claves evangélicas, las realidades
sociales, históricas, culturales, científicas, estéticas, etc. que se enseñan en
las aulas» (Congregación para la educación Católica, 2007, punto 4)13. 
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12 «la identidad de una universidad o de una escuela católica no es simplemente una
cuestión del número de los estudiantes católicos. es una cuestión de convicción:
¿creemos realmente que solo en el misterio del verbo encarnado se esclarece verdade-
ramente el misterio del hombre (gS, 22)? ¿estamos realmente dispuestos a confiar
todo nuestro yo, inteligencia y voluntad, mente y corazón, a dios? ¿Aceptamos la ver-
dad que Cristo revela? en nuestras universidades y escuelas, ¿es ‘tangible’ la fe? ¿Se
expresa con fervor en la liturgia?, ¿en los sacramentos, por medio de la oración, los
actos de caridad, la solicitud por la justicia y el respeto por la creación de dios?
Solamente de este modo damos realmente testimonio sobre el sentido de quiénes
somos y de lo que sostenemos» (Benedicto xvI, 2008f).

13 gregorio, 2001, pp. 29 y 51.
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una escuela que entienda y ejerza su misión como la transmisión de unos

saberes y contenidos, despreocupándose de iniciar al alumno a la vida

social a la que pertenece, olvida lo que es la formación integral que ha de

procurar todo proceso educativo. Sería muy pobre, señala Benedicto xvI,

una educación que se limitara a dar nociones e informaciones, dejando a

un lado la gran pregunta acerca de la verdad, sobre todo acerca de la ver-

dad que puede guiar la vida (Benedicto xvI, 2008f)14. de ahí que la escue-

la católica haya de facilitar a sus alumnos los medios necesarios para que

puedan participar tanto de la vida social como de la eclesial. la escuela

católica cumple su misión basándose en un proyecto educativo que pone en

el centro el evangelio y lo tiene como punto de referencia decisivo para la

formación de la persona y para toda la propuesta cultural. Como ha escri-

to Cortés (2014, p. 134):

la escuela se evangeliza poniendo en juego en todas esas ocasiones el

conjunto de verdades, bondades y bellezas que emanan de la expe-

riencia de la fe y que se van a constituir en la fuente principal del sen-

tido que se le reclama a las escuelas del siglo xxI. todo sentido brota

de una fuente, y es exigible a la escuela que la verbalice y la comuni-

que abiertamente. A partir de ahí, la sociedad podrá exigir coheren-

cia a la misma escuela.

Por tanto, la escuela católica, en colaboración con las familias y con la

comunidad eclesial, trata de promover la unidad entre la fe, la cultura y

la vida, que es objetivo fundamental de la educación cristiana (Benedicto

xvI, 2007c). en esta misma línea la Conferencia episcopal española

(2013, p. 116) ha escrito:

los catequistas, profesores y padres, interrelacionados, han de ofre-

cer un testimonio coherente y concorde con los valores que la ense-
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14 Benedicto xvI, dirigiéndose a profesores de Religión y educadores en su viaje a
Alemania, en la catedral de munich, les decía: «No basta que los niños y los jóvenes
adquieran en la escuela únicamente conocimientos y habilidades técnicas, sin recibir
los criterios que dan orientación y sentido a los conocimientos y habilidades. estimulad
a los alumnos a hacer preguntas no solo sobre esto o aquello –aunque esto sea cierta-
mente bueno–, sino principalmente sobre de dónde viene y a dónde va nuestra vida.
Ayudadles a darse cuenta de que las respuestas que no llegan a dios son demasiado
cortas» (10-09-2006).
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ñanza religiosa escolar propone y fundamenta, así como ha de valo-

rarse positivamente en aquello que cada uno realiza según su fun-

ción. es necesario crear modos, espacios y tiempos para el encuentro

y celebración de la fe entre los integrantes de la comunidad educati-

va. la parroquia ha de cuidar, en el marco de una pastoral de conjun-

to, esta dimensión y facilitar a todos su participación.

5. el educAdoR cRisTiAno

la educación se encuentra hoy ante un desafío que es fundamental para el

futuro: hacer posible la convivencia entre las distintas expresiones cultura-

les y promover un diálogo que favorezca una sociedad pacífica. un itinera-

rio de estas características pasa a través de algunas etapas que conducen a

descubrir la pluralidad de culturas en el propio contexto de vida, a superar

los prejuicios viviendo y trabajando juntos, a educar «a través del otro» en

la mundialidad y en la ciudadanía (Congregación para la educación

Católica, 2013).

Jesús comenzó a anunciar la buena nueva en la «galilea de los gentiles»,

encrucijada de personas de diferentes razas, culturas y religiones. este con-

texto se parece en ciertos aspectos al mundo de hoy. los profundos cam-

bios que han llevado a la difusión cada vez más amplia de sociedades mul-

ticulturales exigen a quienes trabajan en el sector escolar implicarse en

itinerarios educativos de confrontación y diálogo, con una fidelidad valien-

te e innovadora que sepa conjugar la identidad católica con las distintas

«almas» de la sociedad multicultural (Francisco, 2014).

Si bien es cierto que nunca como ahora se ha prestado tanta atención a la

educación y su contribución para hacer frente a los nuevos desafíos deri-

vados de la globalización, no significa que la sociedad, en su conjunto,

haya asumido lo que supone tomarse en serio el «creer en la educación»

(Camps, 2008)15. 
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15 la idea que mueve y vertebra todo el libro, en palabras de su autora, la resume el títu-
lo: el problema fundamental con el que se encuentra la educación en nuestros días es
la falta de fe. No creemos en la educación (Camps, 2008, p. 205).
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el papa Francisco el 12 de septiembre de 2019 nos ofreció un Mensaje para

el Lanzamiento del Pacto Educativo, en el que anunciaba un evento mun-
dial para el día 14 de mayo de 2020, que tendría como tema: Reconstruir

el pacto educativo global. en este Mensaje decía que el sentido del encuen-
tro era:

Reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovan-

do la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la

escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua compren-

sión. (Francisco, 2019b).

Fue Benedicto xvI quien, a través de sus escritos, dio la voz de alarma ante
esta situación de crisis por la que pasa la educación. desde el comienzo de
su pontificado –año 2005–, son más de cien las intervenciones que tuvo en
torno a esta cuestión. Pero él definió esta situación con una expresión que
enfatiza el problema actual de la educación: «emergencia educativa», lo
que significa que la educación se tambalea peligrosamente y está tan pro-
fundamente amenazada que lanza un angustioso SoS de auxilio:

Si bien educar nunca ha sido fácil, hoy parece ser cada vez más difí-

cil. lo saben bien los padres de familia, los maestros, los sacerdotes y

todos los que tienen responsabilidades educativas directas. estamos

ante una gran emergencia educativa, confirmada por los fracasos

que encuentran con demasiada frecuencia nuestros esfuerzos por for-

mar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, y de dar

un sentido a la propia vida.

el profesor José manuel domínguez, que ha escrito un interesante libro
sobre la identidad y misión del profesor cristiano, nos narra en él una cono-
cida historia en la que tres picapedreros se empleaban a fondo en la ardua
tarea de cincelar unos enormes bloques de piedra. un transeúnte que pasa-
ba por allí les preguntó:

¿Qué estáis haciendo? dijo el primero: ¿No lo ves? Picando piedra.

dijo el segundo: Ganándome el sueldo. dijo el tercero: Construyendo

una catedral.

los tres actuaban de una manera semejante en apariencia, pero era distin-
to el sentido de la acción que le movía a cada uno. Y también sería diferen-
te su entusiasmo, su realización personal, satisfacción, etc. Cualquier
docente, en algún momento de su propia actividad educativa, debiera pre-
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guntarse sobre lo que está haciendo cada día, cuál es su principal objetivo
y motivación, pues la educación es, ante todo, una cuestión antropológica

(domínguez Prieto, 2013, pp. 11-12).

toda labor educativa que trate de formar personas va acompañada de una
determinada concepción del ser humano, de cuáles son su posición en el
mundo y su misión en la vida, y de qué posibilidades prácticas se ofrecen
para tratarlo adecuadamente (Stein, 1998, p. 4). la tarea principal de la
educación, dicho con palabras de maritain (2008, p. 18), consiste, sobre
todo, en moldear al hombre, o sea, guiar el creciente dinamismo a través
del cual el hombre se forma a sí mismo como tal. lo propio del hombre no
es tanto el mero aprender como el aprender de otros hombres, ser enseña-
dos por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos natu-
rales o la cultura, sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias
(Savater, 1997, pp. 29-30). de ahí que la educación implique la referencia
a una tradición. lo que se transmite es el mundo de los adultos a los jóve-
nes, para que estos se apropien de él y lo vayan usando paso a paso, de la
manera que acaben por decidir ellos mismos (Pérez-díaz, 2003, p. 23). el
maestro no solo informa, relata. Narra para hacer ver lo que los autores,
poetas, historiadores, filósofos, artistas y científicos han visto antes que el
alumno. la enseñanza es una transmisión creativa del saber, una transmi-
sión conceptual y narrativa al mismo tiempo (Borghesi, 2005, p. 19). Pero
este proceso de transmisión, tal como hoy se lleva a cabo en las institucio-
nes educativas básicas, se encuentra en crisis. en este sentido, Benedicto
xvI, en la carta citada anteriormente, nos recuerda que:

en el origen de esto no solo están las responsabilidades personales de

los adultos y de los jóvenes, que ciertamente existen y no deben

esconderse, sino también un ambiente difundido, una mentalidad y

una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona

humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en última ins-

tancia, de la bondad de la vida. Se hace difícil, entonces, transmitir de

una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento,

objetivos creíbles sobre los que se puede construir la propia vida.

(Benedicto xvI, 2008a). 

en los distintos discursos en los que Benedicto xvI ha escrito sobre la
emergencia educativa también ha ido señalando los medios para hacer
frente a este nuevo desafío. unos medios que han de estar en consonancia
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con el fin fundamental de la educación, que no es otro –como nos indica su
etimología, educere en latín– que conducir a los educandos fuera de sí mis-
mos para introducirlos en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a
la persona (Benedicto xvI, 2011b). 

es en este contexto antropológico donde hay que entender la especificidad
del educador cristiano. volviendo nuevamente al libro del profesor
domínguez, hablar de «profesor cristiano» supone identificar una de las
formas específicas de vivir la vocación cristiana. 

No se trata, por tanto, de que un bautizado imparta clases como

modo de ganarse la vida, ni consiste en que un profesional de la ense-

ñanza, en su vida personal, sea creyente. Se trata de un cristiano que

se siente convocado a la educación, para quien el evangelio constitu-

ye el eje de su actividad de docente. Se trata, por tanto, de un estilo

de vida magisterial orientado desde el evangelio y desde la experien-

cia de Cristo en la propia vida. estamos, por tanto, ante una vocación

y un carisma eclesial. Y es así en la medida en que se trata de una

misión eclesial orientada y arraigada en el mundo, cuya naturaleza

específica es instaurar el Reino de dios en el mundo. (domínguez

Prieto, 2013, p. 18). 

Por esta razón el educador cristiano, en su tarea educativa, ha de tener pre-
sente los siguientes aspectos (Benedicto xvI, 2009b)16. 

5.1  centralidad de la persona humana

este es el criterio, a juicio de Benedicto xvI, que ha de guiar los esfuerzos
para afrontar en los diversos niveles la actual emergencia educativa. desde
el convencimiento de que la tarea educativa presupone y comporta siempre
una determinada concepción del hombre y de la vida, la realización de un
proyecto educativo que brote de una visión coherente y completa de la per-
sona solo puede surgir de la imagen y realización perfecta que tenemos en
Jesucristo, el maestro en cuya escuela se ha de redescubrir la tarea educa-
tiva como una altísima vocación a la que, con diversas modalidades están
llamados todos los fieles. Pero, a su vez, para la elaboración y puesta en
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16 Para lo que sigue, ver Revilla (2012).
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marcha de este modelo educativo que se quiere seguir «hacen falta educa-

dores autorizados a los que las nuevas generaciones puedan mirar con con-

fianza», pues solo un verdadero educador «pone en juego en primer lugar

su persona y sabe unir autoridad y ejemplaridad en la tarea de educar a los

que le han sido encomendados»17. estos educadores, testimoniando su

confianza en la vida y en el hombre, en su razón y en su capacidad de amar,

tratan de transmitir a las futuras generaciones algo válido, objetivos eleva-

dos hacia los cuales orientar con decisión su existencia y capaces de dar

forma a un itinerario de crecimiento global debidamente preparado y

acompañado18. un verdadero educador pone en juego en primer lugar su

persona y sabe unir autoridad y ejemplaridad en la tarea de educar a los

que le han sido encomendados19. Pero a los educandos les corresponde

también una gran responsabilidad: que tengan la fuerza de usar bien y

conscientemente la libertad.

5.2 educar en la libertad

es cometido de la educación el formar en la auténtica libertad, que no es la

ausencia de vínculos o el dominio del libre albedrío, pues la persona que no

quiere depender de nada ni de nadie, que cree que puede hacer todo lo que

se le antoja, termina por contradecir la verdad del propio ser, perdiendo su

libertad. en este sentido, afirma Benedicto xvI:
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17 «en la obra educativa, y especialmente en la educación en la fe, que es la cumbre de la
formación de la persona y su horizonte más adecuado, es central en concreto la figura
del testigo: se transforma en punto de referencia precisamente porque sabe dar razón
de la esperanza que sostiene su vida (cf. 1 Pe 3, 15), está personalmente comprometido
con la verdad que propone» (Benedicto xvI, 2005a).

18 «los adolescentes y los jóvenes, cuando se sienten respetados y tomados en serio en su
libertad, a pesar de su inconstancia y fragilidad, se muestran dispuestos a dejarse inter-
pelar por propuestas exigentes; más aún, se sienten atraídos y a menudo fascinados por
ellas. también quieren mostrar su generosidad en la entrega a los grandes valores
perennes, que constituyen el fundamento de la vida» (Benedicto xvI, 2007c).

19 «el camino común de la aldea de la educación debe llevar a dar pasos importantes. en
primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Para esto se requie-
re firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no
pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita
encontrar –a partir de una sana antropología– otros modos de entender la economía,
la política, el crecimiento y el progreso. otro paso es la valentía de invertir las mejores
energías con creatividad y responsabilidad» (Francisco, 2019b).
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la mayor expresión de la libertad no es la búsqueda del placer, sin

llegar nunca a una verdadera decisión. la auténtica expresión de

la libertad es la capacidad de optar por un don definitivo, en el que la

libertad, dándose, se vuelve a encontrar plenamente a sí misma.

(Benedicto xvI, 2005a). 

la relación educativa es un encuentro de libertades –la del maestro y la del dis-
cípulo–, de forma que no hay verdadera propuesta educativa que no conduz-
ca, de modo respetuoso y amoroso, a una decisión. dicha propuesta requiere
la responsabilidad del discípulo, que ha de estar abierto a dejarse guiar al cono-
cimiento de la realidad, y la del educador, que debe estar dispuesto a darse a sí
mismo (Benedicto xvI, 2011b). el conocimiento de la verdad sobre sí mismo
y sobre el bien y el mal permite al hombre el ejercicio de su libertad. 

5.3 educar en la verdad 

una educación que se limitara a dar nociones e informaciones, dejando a un
lado la gran pregunta sobre la verdad, sería muy pobre. el deseo de la verdad
pertenece a la naturaleza misma del hombre; por eso, escribe Benedicto xvI,
en la educación de las nuevas generaciones la cuestión de la verdad, lejos de
evitarse, ha de ocupar un lugar central.

Frente a los conflictos personales, la confusión moral y la fragmentación

del conocimiento, los nobles fines de la formación académica y de la edu-

cación, fundados en la unidad de la verdad y en el servicio a la persona y

a la comunidad, son un poderoso instrumento especial de esperanza. 

de ahí la urgencia que cobra, según Benedicto xvI, lo que denomina cari-

dad intelectual, aspecto de la caridad por el que el educador es invitado:

A reconocer que la profunda responsabilidad de llevar a los jóvenes a la

verdad no es más que un acto de amor en el que se defiende la unidad

esencial del conocimiento frente a la fragmentación que surge cuando

la razón se aparta de la búsqueda de la verdad (Benedicto xvI, 2008d)20. 
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20 «los jóvenes necesitan auténticos maestros; personas abiertas a la verdad total en las
diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese diá-
logo interdisciplinar; personas convencidas, sobre todo, de la capacidad humana de
avanzar en el camino hacia la verdad. la juventud es tiempo privilegiado para la bús-
queda y el encuentro con la verdad» (Benedicto xvI, 2011a).
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el hombre quiere conocer, quiere encontrar la verdad. Pero la verdad sig-

nifica algo más que el saber: el conocimiento de la verdad tiene como fina-

lidad el conocimiento del bien. hoy el peligro del mundo occidental, escri-

be Benedicto xvI, es que el hombre, precisamente teniendo en cuenta la

grandeza de su saber y su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad,

doblegándose ante la presión de los intereses y el atractivo de la utilidad,

reconociendo a ésta como criterio último de actuación (Benedicto xvI,

2008e)21. Y, sin embargo, el rostro humano de una sociedad depende

mucho de la contribución de la educación a mantener viva la cuestión de la

verdad. Si el hombre alberga en su corazón una sed de infinito, una sed de

verdad, que sea capaz de dar sentido a la vida, es porque ha sido creado a

imagen y semejanza de dios. 

5.4 Apertura de la razón a la fe

Al preguntarnos por la verdad ensanchamos el horizonte de nuestra racio-

nalidad, de forma que comenzamos a liberar la razón de los límites dema-

siado estrechos dentro de los cuales queda confinada cuando se considera

racional solo lo que puede ser objeto de experimento y cálculo. es aquí, a

juicio de Benedicto xvI, donde se encuentra la razón con la fe:

Pues en la fe acogemos el don que dios ha hecho de sí mismo reve-

lándose a nosotros, criaturas hechas a su imagen; acogemos y acepta-

mos esa verdad que nuestra mente no puede comprender por com-

pleto y no puede poseer, pero que precisamente por eso ensancha el

horizonte de nuestro conocimiento y nos permite llegar al misterio en

el que estamos inmersos y encontrar en dios el sentido definitivo de

nuestra existencia. (Benedicto xvI, 2006a)22. 
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21 «la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de
libertad y de la posibilidad de un desarrollo humano integral. Por eso la Iglesia la
busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste» (Benedicto
xvI, 2009a, punto 9).

22 «La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para la razón
política, que no debe creerse omnipotente. A su vez, la religión tiene siempre necesi-
dad de ser purificada por la razón para mostrar su auténtico rostro humano»
(Benedicto xvI, 2009a, punto 56).
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en este sentido, Benedicto xvI subraya que la esencial dimensión trascen-
dente de la persona no rechaza la insistencia de la modernidad en la cen-
tralidad del hombre y de sus preocupaciones, sino ese otro humanismo que
pretende construir un regnum hominis separado de su necesario funda-
mento ontológico, generando un conflicto irreconciliable entre la ley divi-
na y la libertad humana (Benedicto xvI, 2007a), y olvidando que el autén-
tico desarrollo del hombre se refiere a la totalidad de la persona en todas
sus dimensiones, incluida la trascendente, pues, de lo contrario, en un
horizonte relativista, los fines de la educación terminan inevitablemente
por reducirse. de ahí que él mismo afirme que: 

Ningún otro problema humano y social podrá resolverse verdadera-

mente si dios no vuelve a ocupar el centro de nuestra vida, pues solo

a través del encuentro con el dios vivo es posible recuperar una con-

fianza fuerte y segura en la vida, y dar consistencia y vigor a nuestros

proyectos de bien. (Benedicto xvI, 2008c)23. 

5.5 Por una cultura del encuentro

el papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, nos ha animado a
crear una «cultura del encuentro». Francisco siempre ha rechazado las dia-
lécticas que enfrentan; su ideal es el poliedro, que tiene muchas facetas,
muchos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices. el
poliedro es la imagen de una sociedad donde las diferencias puedan con-
vivir complementándose, enriqueciéndose e iluminándose unas a otras.
la unidad es superior al conflicto (Francisco, 2013, p. 228)24. de todos se
puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. el encuen-

tro es lo opuesto al descarte y pide la cura de la ética del buen samaritano,
que cuidó del apaleado abandonado al borde del camino, desafiando las
barreras etno-culturales (universalidad) y con acciones sencillas de aten-
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23 «lo que más necesitamos en este momento de la historia son individuos que, a través
de una fe iluminada y vivida, presenten a dios en este mundo como una realidad creí-
ble… Solo a través de hombres tocados por dios, puede el propio dios volver a habitar
entre nosotros» (Benedicto xvI, 2006b, pp. 47-48).

24 «la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un
modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y
los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida»
(Francisco, 2013, p. 228).
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ción y curación (concreción). Ahí encontramos el significado profundo de

la inclusión como una expresión de la cultura del encuentro (martínez,

2017, p. 53).

6. A Modo de conclusión: inviTAción A lA esPeRAnzA

las aguas del mundo educativo en nuestro país no bajan limpias y cris-

talinas sino más bien turbias y revueltas25. esta situación viene de lejos,

desde el comienzo de la nueva etapa democrática, hace ya más de cuatro

décadas. el consenso en materia educativa que se alcanzó en nuestra

Carta magna con el artículo 27 de la misma no se ha visto reflejado en el

conjunto de las leyes educativas que desde entonces han desarrollado

dicho artículo. A pesar de que todos los partidos políticos consideran que

la educación es una prioridad de sus programas, se sigue teniendo la

impresión de que la escuela es la cenicienta de todas las instituciones.

Por otra parte, la realidad de una escuela sometida desde hace años a pla-

nes de reforma permanente, que pronto habrá que reformar de nuevo,

nos la presenta como una calle siempre en obras y sugiere la idea de una

institución precaria en los medios y errática en los objetivos (Cardús,

2000, p. 22). 

Se invoca continuamente por parte de todos los implicados la necesidad de

un «Pacto por la educación», pero la realidad es que las leyes educativas se

suceden sin el suficiente consenso y respondiendo a la ideología del gobier-

no de turno. Y así, como pude comprobar en el tiempo que estuve en la

delegación, la batalla ideológica termina ocultando los verdaderos proble-

mas de la educación. No me cabe duda de que los debates sobre la clase de

Religión, sobre la asignatura de educación por la Ciudadanía o sobre la

legitimidad de la escuela concertada, cuando no se está dispuesto a consi-

derar y acoger la parte de verdad del otro, acaban empañando los esfuerzos

por alcanzar dicho pacto escolar.
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25 Cuando termino de escribir este artículo, la prensa levanta acta del malestar en gran
parte del mundo educativo porque desde el gobierno se pretende la tramitación parla-
mentaria del Proyecto de ley de la lomloe en el vigente estado de alarma.
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de ahí la importancia que cobra el llamamiento de Francisco a Reconstruir

el pacto educativo global, que permita «formar personas maduras, capa-
ces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido
de las relaciones por una humanidad más fraterna». Para ello invita a bus-
car juntos las soluciones, a iniciar procesos de transformación sin miedo y
a mirar hacia el futuro con esperanza.
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Ser profesor de religión: una tarea apasionante

Being a Catholic Religion Teacher: An Exciting Task!

ANtoNIo SAlAS XImelIS

ColAborAdor ASoCIAdo - doCtor eN CIeNCIAS de lA eduCACIóN

por lA uNIverSIdAd CompluteNSe de mAdrId. 
proFeSor de lA FACultAd de teologíA, depArtAmeNto de teologíA morAl y prAXIS

de lA vIdA CrIStIANA y de lA FACultAd de CIeNCIAS HumANAS y SoCIAleS (upCo) 

Resumen

el artículo pretende desvelar los rasgos que debe tener el futuro profesor de
religión. Indicar cuál es la formación que se requiere y que se le proporciona
para que sea declarado eclesiásticamente como persona competente desde el
punto de vista académico (deCA). pero también intentamos indicar al futuro
profesor cuáles son los rasgos personales que se requiere para esta apasionan-
te tarea. todo ello dando por supuesto que la clase de religión se ofrece, como
derecho fundamental, para creyentes y no creyentes, pero desde la fe de quien
la imparte en comunión con la Iglesia que es quien le envía a esa tarea en un
contexto peculiar como es la escuela. Animamos al futuro profesor de religión
a aprender a ser constructor de puentes y destructor de muros. y acabamos
indicando que se trata de una tarea apasionante por la que merece la pena
implicarse y dedicar toda una vida.

Palabras clave: asignatura de religión católica, profesor de religión, deCA,
formación.

Abstract 

this paper aims to reveal the main characteristics that future Catholic religion
teachers should embody, thus exposing the guidelines of the training required
and how can Catholic religion teachers might eventually be declared compe-
tent from an academic point of view by the Catholic Church (deCA).
Furthermore, we pretend to show future Catholic religion teachers what are
the main personal traits expected to complete such exciting task. We have
taken for granted that the subject of Catholic religion is offered as human right
for both believers and non-believers, but grounded on the faith of the teachers
in communion with the Church that sends them to carry out this task in a the
specific context of the school. We encourage pre-service Catholic religion
teachers to learn how to build bridges and break down walls. the paper finish-
es highlighting how exciting this task is and how worthy it is to get actively
involved, thus dedicating their entire life to teaching Catholic religion. 

Keywords: Catholic religion subject, Catholic religion teacher, deCA, training.
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1. UnA bUenA elección

Al inicio de cada curso escolar, en la universidad, doy la enhorabuena a

mis alumnos de magisterio que han elegido, a lo largo de la carrera, cursar

las asignaturas que les habilitan, tras cursarlas y superarlas, poder impar-

tir clase de religión. Sé que es un plus de materias y de esfuerzo, pero

también les permiten conocer y comprender los contenidos teológicos y

pedagógicos necesarios para dar clase de religión a alumnos de infantil

y primaria.

¿y por qué les doy la enhorabuena?

• primero, porque contarán con unos aprendizajes que les van a ayu-

dar a ellos mismos a conocer y comprender la realidad desde la

perspectiva religiosa.

• Segundo, porque contribuirán esos aprendizajes a forjar unas capa-

cidades en el futuro docente para interrogarse y para saber dar res-

puesta a los interrogantes de sus futuros alumnos.

• tercero, porque la elección de por sí, supone una madurez personal

y una opción por ayudar a sus futuros alumnos a abrir los ojos a su

realidad y a plantearse preguntas de sentido.

• Cuarto, porque les dota de unos recursos pedagógicos y didácticos

que amplían el ámbito de competencia del que les dota el grado de

magisterio.

• Quinto, porque al ofertarles el conocimiento de la realidad de los

alumnos tanto de infantil como de primaria, les abrirán su capaci-

dad de docencia a un nivel distinto a aquel para el que han cursado

su grado: a los de infantil les posibilitará el poder dar clase a alum-

nos de primaria; y a los de primaria, el poder impartir clase en

infantil, pues los estudios para la obtención de la declaración

eclesiástica de Competencias Académica (deCA) habilitan para

impartir la religión tanto a niños y niñas de 3 a 6 años, como a los

de 6 a 12 años.

• y sexto, porque les abre unas posibilidades laborales que de no

tener la deCA en algunos centros se les cierra.

4 Educ.y F.43 (p. 101-114):Educ.y F.24.(p.027-048)  16/11/20  16:32  Página 102



Educación y Futuro, 43 (2020), 101-114

103

Antonio Salas Ximelis

es evidente que para cursar la deCA no puede ser la sexta la razón que

mueva a uno a elegir las asignaturas que componen estos estudios. Se

requiere para poder llegar a ser profesor de religión una vocación y unos

elementos de idoneidad que serán los que en última instancia hagan que

una persona con la titulación de grado en magisterio y con la deCA sea ele-

gido para ello. dicho con otras palabras, uno puede tener la deCA, que

supone una competencia académica, pero luego puede no ser persona idó-

nea para impartirla. de ahí que antes de iniciar la docencia de religión

además de la deCA uno obtenga la conocida deI, declaración eclesiástica

de Idoneidad. y es cada obispado el que otorga la deI a quienes son elegi-

dos para impartir esta asignatura.

2. UnA bUenA foRmAción teológicA

el alumno de magisterio que desea o tiene entre sus objetivos el llegar a ser

docente de religión precisa, además de vocación docente, una preparación

académica en aquellos contenidos que tendrá que impartir en el aula. de

ahí que el programa para la obtención de la deCA cuente con las asignatu-

ras de religión, cultura y valores, de mensaje Cristiano, de Iglesia y moral,

Iglesia y sacramentos, para por medio de ellas alcanzar una madurez

personal y académica en los conocimientos, procedimientos y actitudes

que están presentes a lo largo del currículo prescriptivo de la Comisión

episcopal de enseñanza tanto de la etapa de la educación infantil como

para la etapa de la educación primaria. porque recordemos que la deCA

habilita para dar clase a alumnos cuyos padres han elegido voluntariamen-

te que sus hijos cursen en su formación escolar, enseñanza de la religión,

desde la edad de tres años hasta los doce años.

es evidente que la formación que estos alumnos de magisterio adquieran

no puede ser la misma de aquellas personas que han decidido realizar estu-

dios en ciencias religiosas o estudios de teología. es por ello por lo que,

estos estudios que conducen a la obtención de la deCA son una base fun-

damental, pero que requerirá del alumno seguir formándose, ampliando

sus conocimientos a lo largo de su vida como docente. para ello es impor-

tante la actitud y deseo continuo de aprender más cada día, de profundizar

en aquello que estudió en su día. la actitud de reconocer que siempre hay
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algo que aprender, que perfeccionar, que mejorar, será una buena actitud

del buen docente de religión. 

de ahí que va a contar con un buen programa de formación en las diversas

delegaciones episcopales y diocesanas de enseñanza de los obispados de

españa. 

3. UnA bUenA foRmAción PedAgógicA y didácticA

Además de las asignaturas teológicas, para la obtención de la deCA se

requiere la asignatura de pedagogía y didáctica de la religión. en muchas

ocasiones, los alumnos cuando cursan esta asignatura caen en la cuenta de

la importancia de haber cursado antes las materias de teología. descubren

que son necesarios los aprendizajes adquiridos para ahora, en el último

curso, abordar el cómo explicar, el cómo adecuar esos conocimientos a la

realidad de cada una de las edades de los niños y niñas a quienes quiere

explicárselos. por ello será muy importante abordar cuáles son las caracte-

rísticas psicológicas de los niños, cuál es su evolución personal, psicológi-

ca, religiosa y moral. porque en todo momento, en cada etapa, para reali-

zar las oportunas programaciones didácticas tenemos que ser capaces de

preguntarnos: ¿qué es capaz de hacer y aprender el alumno en un momen-

to dado? Si tenemos los datos necesarios para responder a esa pregunta

seremos capaces de realizar una muy buena programación por medio de la

cual logremos que los alumnos alcances las competencias, capacidades y

conocimientos, procedimientos y actitudes que deseamos que alcancen por

medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje.

en pedagogía y didáctica de la religión los alumnos además de conocer la

psicología de los alumnos de las dos etapas, infantil y primaria, descubri-

rán con mucha claridad cuáles son los objetivos que se pretenden desde la

enseñanza escolar de la religión. para ello, se les remitirá a un documento

de la Comisión episcopal de enseñanza muy clarificador y profético por

la fecha de su aprobación, 1979. Nos referimos a las Orientaciones pasto-

rales sobre la Enseñanza de la Religión. Originalidad y peculiaridades

Cee, 1979. de la lectura de este documento descubrirán cómo la ense-

ñanza escolar de la religión tiene como finalidad fundamental el contri-

buir a la educación integral. para los padres que eligen para sus hijos esta
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enseñanza en el currículo de estos, además de saber que es un derecho

que los poderes públicos deben garantizarles según nuestra Constitución

(art. 27.3), consideran que de faltarles en su educación el ámbito de

experiencia y conocimientos que es la religión, les faltaría algo; su edu-

cación no sería integral. 

y el citado documento señala cuáles son los tres objetivos fundamentales

que se pretende con la presencia de la clase de religión en el currículo esco-

lar. A saber:

• el primero es el de que los alumnos se sitúen con lucidez ante la

tradición cultural. es vital pues que conozcan sus raíces, las de

la cultura en la que han nacido. Conociendo esa tradición descu-

brirá el papel tan importante que ha jugado, juega y jugará la

religión en la sociedad. y que sin ese conocimiento se verá impo-

sibilitado de entender en su profundidad buena parte de nuestra

historia, de nuestro arte, de nuestras tradiciones, de nuestra lite-

ratura, de nuestra música, de nuestro folklore, etc. por lo tanto, la

religión le proporcionará unas claves para entender muchas de

las cosas que va a aprender por medio de otras asignaturas a lo

largo de su formación.

• el segundo objetivo es el de insertarse críticamente en la sociedad.

Frente a una enseñanza que pretenda que los individuos sean acrí-

ticos, que no reflexionen, no se cuestionen, no piensen, la enseñan-

za de la religión va a ser una asignatura que le va a proporcionar al

alumno criterios desde los cuales analizar la realidad, valorarla, cri-

ticarla, insertarse en ella. enseñar a pensar es buen objetivo para

lograr personas cultas, íntegras y libres.

• el tercer objetivo es el de dar o proporcionar respuestas de sen-

tido a los interrogantes básicos que se planteen los alumnos. los

alumnos constantemente se cuestionan, cuestionan muchas

cosas, ven la realidad, la vida, su vida y se hacen preguntas. el

ser humano desde que es tal siempre se ha interrogado, se ha

cuestionado, se ha planteado preguntas. y ha buscado respuestas

a estas preguntas. las religiones, la religión ha venido a respon-

der esos grandes interrogantes de sentido que el ser humano lleva

haciéndose desde los albores de la humanidad. le enseñanza de
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la religión le hace al alumno una oferta de sentido, le proporcio-

na respuestas a muchos de los interrogantes que se irá haciendo.

es curioso cómo hay personas que se tildan de progresistas que

propugnan que «dios no puede entrar en el aula», tiene que que-

darse fuera de ella. vienen a decir que en la etapa educativa no

puede plantearse ninguna cuestión que tenga que ver con el sen-

tido, con la religión ni con dios. Consideramos, más bien al con-

trario, que el aula sí es lugar en el que los niños puedan plantear

y plantearse aquellos interrogantes que les surgen. Será en clase

de religión donde encontrarán respuestas a estos interrogantes.

desde el conocimiento de la religión descubrirán que otras per-

sonas en el pasado o en el presente también se han hecho pregun-

tas y que han encontrado respuestas en la religión. Nadie puede

evitar que, tras la desgracia de tantos miles de personas, la mayo-

ría, mayores, hayan perdido la vida por el virus que se ha hecho

presente en todo el mundo y nuestros alumnos al incorporarse

a las aulas lleven ese dolor y sus interrogantes a las mismas.

muchos de ellos incluso habrán perdido a seres queridos, padres,

abuelos, familiares. y nadie puede evitar que en el corazón de

esos niños aniden muchos interrogantes.

Sí puede pues entrar dios en el aula, y de hecho entra, por muchos cerro-

jos progresistas que pretendan poner quienes pretenden una escuela laica.

en su sano juicio ¿podría alguien pretender que los alumnos en clase no

pensaran? es imposible. pensar es como respirar. podrán, como se ha

hecho, quitar los crucifijos de las aulas, pero a dios, mientras en ella haya

niños y jóvenes que piensen, que se interroguen, imposible.

de los tres objetivos, creemos que este tercero es el único que, de no exis-

tir la enseñanza de la religión en los centros educativos, sería complicado

que se alcanzara. otras materias pueden contribuir al primer objetivo, y al

segundo. Sin embargo, tanto en infantil como en primaria, no existe ningu-

na asignatura que se lo plantee. de ahí la importancia de su presencia

curricular para aquellos que la deseen cursar, pues a nadie, desde que vivi-

mos en democracia, se le ha obligado a cursarla. otra cosa es que haya ele-

gido un padre llevar a su hijo a un colegio religioso en el que en su proyec-

to educativo de centro está como algo fundamental la presencia de lo

religioso tanto en el ámbito de la pastoral del centro como incluyendo la
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asignatura de religión. el padre que no desee que su hijo curse esta mate-
ria tiene otras opciones y no debiera llevar a su hijo a un centro de identi-
dad religiosa.

en la asignatura de pedagogía y didáctica de la religión además se le pro-
porciona al alumno que desea ser profesor de religión, el conocer cuál es
la identidad y peculiaridades de la religión como asignatura en los cole-
gios. y uno de los aspectos que debe comprender es que se trata de algo
complementario pero diferente a la catequesis parroquial. Como bien seña-
la el documento de los obispos ya citado, la clase de religión se oferta
desde la fe, cierto, pero se ofrece a alumnos creyentes católicos, a alumnos
que profesan otra religión y a aquellos que sin profesar ninguna religión
desean conocer la identidad de la religión católica explicada desde la con-
fesión. el profesor por lo tanto es un creyente que imparte su clase desde
su fe y su vivencia de esta, pero sabiendo que en clase no necesariamente
tiene creyentes, tiene alumnos y el ámbito en el que desarrolla su tarea es
un contexto escolar. por lo tanto, su docencia se rige por los mismos pará-
metros curriculares con los que se rigen los demás profesores del resto de
materias.

es por esto por lo que en esta asignatura para la obtención de la deCA tam-
bién se aborda cuáles son las características que debe tener todo aquel que
desarrolla su tarea en un centro educativo como profesor de religión. y un
manual base para este tema es el documento: El profesor de Religión:

identidad y misión, Cee, enero de 1998.

en este documento se aborda el perfil profesional del profesor de
religión católica y el perfil eclesial. respecto al perfil profesional se des-
taca que el profesor de religión es un educador, que es maestro de huma-
nidad y que es maestro de fraternidad. y señala que ejerce esta profesión
fomentando el diálogo entre la fe y la cultura. y respecto al perfil eclesial
indica que el profesor de religión realiza una actividad eclesial y es un
enviado por la Iglesia a anunciar la buena noticia de la Salvación de
Jesucristo. el profesor de religión es un enviado por la Iglesia a realizar
una labor maravillosa en el contexto escolar: transmitir una buena noti-
cia. y debe hacerlo sabiéndose enviado que tiene el carisma de la palabra.
Anuncia una buena noticia que se encarna en una persona que es
Jesucristo, alguien vivo, cercano, presente. No es pues un vestigio del
pasado. es importante tenerlo presente en todo momento. y es evidente
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que quien transmite una buena noticia lo hace desde la alegría, desde la
pasión y desde el entusiasmo entendido en su sentido etimológico de
«soplo interior de dios». 

y además en pedagogía y didáctica de la religión se pretende que, conoci-
do lo anterior, sabiendo a qué se compromete y para qué se prepara, debe
aprender los principios de la pedagogía ilustrada por la pedagogía de dios
y los recursos didácticos que mejor le ayudarán a hacer entendible esa
buena Noticia a sus alumnos. y para ayudar a entender esa pedagogía de
dios en mis clases de magisterio les planteo la tarea apasionante de elegir
un evangelio de los cuatro para que leyéndolo descubran la pedagogía de
uno de los mejores maestros, Jesús. el reto es interesante y motivador por-
que, además de enfrentarse a la lectura continuada de un evangelio, descu-
bren la riqueza de la pedagogía de Jesús. descubren lo mucho que pueden
aprender de Jesús como futuros docentes. Se les abre un horizonte impre-
sionante, descubren un modelo a imitar.

van a comprobar también que la enseñanza de la religión no va a remol-
que de innovaciones y propuestas vanguardistas, sino que siempre ha esta-
do al día en metodologías y recursos didácticos motivadores. descubrirán
cómo poner en práctica muchas de las propuestas innovadoras que han
aprendido en otras materias de la carrera de magisterio.

y, por último, conocerán el currículo oficial vigente establecido por la
Comisión episcopal de enseñanza y Catequesis. lo estudiarán y realizarán
programaciones didácticas a partir del mismo para algún determinado
curso.

en definitiva, se trata de una asignatura, la pedagogía y didáctica de la
religión, muy completa, que permite descubrir que existen muchos
recursos didácticos y planteamientos pedagógicos para desarrollar una
clase de religión significativa y motivadora que haga que los niños des-
cubran que lo que aprenden en clase de religión les es útil para su vida
porque les ayuda a ser mejores, a relacionarse mejor con los compañeros,
con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, con los profesores y
con sus padres. y les ayuda a descubrir que la religión tiene que ver con
su vida.
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4. SeR PeRSonAS íntegRAS, coheRenteS y conSecUenteS

Ser profesor de religión es una de las vocaciones más apasionantes. Se
trata de una tarea muy comprometida, pero también muy reconocida y
gratificante. es comprometida porque a diferencia de otras materias
curriculares, aquí uno mismo como docente, su forma de ser y estar, de
relacionarse, de afrontar situaciones, de vivir su vida es también lección,
y fundamental, para sus alumnos. Alguien que no es capaz de perdonar
de verdad, de perdonar como dios, no puede hablar a sus alumnos del
perdón. dios es alguien que tiene ojos y sabe de nuestros pecados, pero
tiene algo también muy importante, párpados. Cuando dios cierra sus
ojos con sus párpados, y vuelve a abrirlos, se ha olvidado por completo
de nuestros pecados. el rencor de un profesor hacia un alumno que le ha
hecho una trastada importante no es buen aliado de alguien que desea
transmitir la misericordia de dios, la importancia de perdonar y ser per-
donados.

el profesor de religión es alguien que empeña su vida en aquello que dice
y hace. va a ser ejemplo para sus alumnos. va a ser aval con sus actitudes,
con su modo de ser y actuar, de veracidad de aquello de lo que transmite a
sus alumnos.

la coherencia y la consecuencia entre lo que dice y hace, entre lo que hace
y dice, es un rasgo fundamental de todo profesor de religión.

y esto es importante que lo sepa quien desee ser profesor de religión.
porque su vida va a estar en constante exposición y se desea que esa vida
sea ejemplo, sea modelo, sea alguien en quien confiar. y tan es así que
suelen ser los profesores de religión aquellas personas en las que los
alumnos más confían. en muchas ocasiones cuentan, antes que a su
tutor, aquello que les ha pasado, aquello que han sentido, a su profesor
de religión.

el profesor de religión es modelo para sus alumnos, de ahí la gran respon-
sabilidad que se tiene como tal.
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5. AlgUnoS conSejoS PARA el fUtURo PRofeSoR

de Religión qUe Se PRePARA PARA SeRlo

¿Qué consejos daría a quien desea profesor de religión y se prepara para
ello?

Que esté muy atento a todos y a cada uno de los niños que tiene en clase.
para ello hay un truco infalible, mirarlos a los ojos. Solo de esta manera
ellos se sentirán queridos, reconocidos, y solo de esta manera el profesor
detectará al instante cómo se en cuenta cada uno, si está a gusto, si atien-
de, o, por el contrario, muestra en su mirada algo que le pasa. y si ocurre
esto el profesor con delicadeza y cariño se interesará por ese alumno. y
eso va a ser la caricia que jamás olvidará el alumno, será una huella
imborrable en el niño. y propiciará que para ese niño esa huella quede
como bálsamo en su corazón para toda la vida. mirar a los ojos, no olvi-
darlo.

Aprenderán los niños del profesor que mira a los ojos, también a abrirlos a
la realidad, a su entorno, a sus compañeros, hermanos, familia, padres.
tenemos que aprender a enseñarles a mirar a 360º. y la mejor manera de
enseñárselo es practicándolo uno mismo. el alumno de magisterio debe ser
alguien ávido de aprender, ávido de estar atento a la realidad y descubrir
en ella lecciones de vida. yo pido a mis alumnos a principio de curso que
descubran los guiños que la realidad nos lanza y reflexionen sobre esos gui-
ños para elaborar su «cuaderno de bitácora». en él deben ir anotando esos
guiños y la reflexión-aprendizaje que les brota a partir de los guiños. y fun-
ciona. dejan de pasar de cuanto acontece en su alrededor, a fijarse en
pequeños detalles que les proporcionan lecciones magistrales. lecciones
que les dan la vida. para ello hay que ir por la vida con los ojos muy abier-
tos, como los búhos, y con los oídos muy atentos como si tuvieran las gran-
des orejas de dumbo.

otro consejo es el de aprender a mirarse al espejo y descubrirse tal cual es
para ver en qué puede ser mejor. Aprender a mirar a su interior. la refle-
xión, el aprender a pensarse ayudará al futuro profesor a encarar la vida
con otro espíritu, con ganas de vivir, de aprender, desde la ilusión desde la
pasión. tener unas motivaciones que le lancen a uno a encarar cada día
como un día nuevo, lleno de oportunidades, lleno de momentos para gozar,
para aprender, para hacer el bien, para ofrecer como persona. y hay tres
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palabras mágicas que todo futuro profesor de religión debe aprender a

decir desde el corazón y en las que insiste el papa Francisco: gracias, per-

dón y por favor. Son palabras que pueden transformar nuestras relaciones.

Si el profesor de religión las usa y las enseña a usar a sus alumnos, logra-

remos entre todos una sociedad más humana, más cordial, más fraterna,

más educada.

también debe el futuro profesor de religión aprender a usar el lenguaje

narrativo. Cuando en el futuro tenga que dirigirse a sus alumnos para

explicarles algo, frente al uso de un lenguaje doctrinal, cuya diana es la

mente, el uso del lenguaje narrativo apunta directamente a la diana del

corazón. Si le llega al alumno el mensaje que queremos transmitirle al

corazón, lograremos que lo entienda, lo «ensienta», lo haga suyo. y una

vez que le ha tocado, el mismo alumno lo pasará a su mente. y de la

mente lo llevará a las manos. y cuando digo manos me refiero a que ese

mensaje que le ha llegado al corazón y ha pasado por su mente le hará

actuar de otra manera.

6. conStRUctoReS de PUenteS deSde el entUSiASmo

y lA PASión

Frente a personas empeñadas en construir muros, el profesor de religión

es, o debe ser, especialista en construir puentes. y esto se aprende desde el

primer día de clase. desde ese primer día tiene que mostrar a sus alumnos

que aquello que van a ver, a aprender en clase de religión tiene que ver con

la vida, con su vida.

y ¿cuáles son los puentes que actualmente están construyendo los pro-

fesores de religión y que puede ser ejemplo para los futuros docentes de

religión?

los profesores de religión «tocamos» la vida de nuestros alumnos, pero

también ellos «tocan» la nuestra. Somos alguien especial para ellos, somos

alguien en quien confiar, alguien de fiar. Saben que cuentan en nosotros

con alguien que los va a escuchar, que les va a comprender y a aconsejar.

pero también la vida de nuestros alumnos nos afecta. Sus inquietudes, sus

preocupaciones, sus vivencias nos develan, nos ocupan y preocupan. Nos
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las llevamos a casa, a diferencia de otras profesiones en las que acabada la

jornada se olvida uno del trabajo. No, nosotros nos llevamos a casa las vida

y preocupaciones y problemillas que nos han confidencializado nuestros

alumnos. Si vemos a alguno al que le cuesta seguirnos, que le cuesta inte-

grarse, que le cuesta socializarse, que le cuesta expresarse, ese alumno va

en nuestra mente y corazón a nuestra casa y no dejamos de pensar en él.

por eso decía que ellos tocan nuestra vida.

los profesores de religión somos personas que aramos y abonamos la tie-

rra de sus vidas para que la semilla que anida en su interior germine. basta

pensar que aquello que le enseñamos parte de algo que nunca podemos

olvidar: les llevamos una buena noticia encarnada en Jesucristo. para que

germine esa buena noticia y fructifique, pase del corazón a la mente y de la

mente a las manos, es necesario que encuentre una buena tierra, arada y

abonada.

en línea con lo anterior, los profesores de religión somos personas que

vivimos y ofrecemos el tesoro de la gratitud. todo lo que gratis hemos reci-

bido, gratis lo damos. Somos generosos muy especialmente con nuestro

tiempo, que no es nuestro, es de nuestros alumnos. Cuántos ejemplos de

tiempo fuera de horario dedicado con gusto a escuchar, apoyar, atender,

aconsejar a nuestros alumnos o a sus padres.

Somos personas que perdonamos y ayudamos a ser perdonadores. más

arriba ya indiqué que debemos ser como dios, es decir, tener como Él, pár-

pados. Solo si descubren en nosotros personas con párpados, que olvida-

mos sin rencor, las faenas que nos puedan hacer, o que puedan hacer, solo

así lograremos ser puente para que ellos también sepan perdonar, desde

pequeños. y que esa sea una actitud vital.

No debemos olvidar nunca que nuestro alimento como profesores de

religión es la palabra de dios. debemos ser personas que hemos sido

«tocadas» por dios y que en la palabra descubrimos el mensaje de salva-

ción, de buena nueva que cada día nos transmite dios. y somos puentes

porque saboreamos la palabra y motivamos a nuestros alumnos a que la

saboreen. No podemos leer un relato bíblico a los niños sin pasión. Si ellos

descubren nuestro entusiasmo en aquello que le contamos van a descubrir

que esas historias que les contamos son su historia. descubrirán que for-

man parte de esa historia maravillosa de salvación. Que esa historia, esos
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relatos, no son un pasado, sino que enraízan en el pasado y siguen dando

frutos en el presente.

también somos constructores de puentes en la medida en que trabajamos

sus miedos, sus fantasmas para que no se adueñen de sus vidas. la ense-

ñanza de la religión libera de esos fantasmas, destruye los ídolos con pies

de barro, muestra un horizonte de sentido por el que merece la pena apos-

tar. para ello de nuevo es importante que el docente esté atento a todos y a

cada uno de sus alumnos. por eso es preciso tener como decía ojos de búho

y orejas de dumbo.

en esa misma línea, cuidamos procesos de sanación en experiencias de

desánimo. pensemos en cuántos niños, lamentablemente, tienen que

sufrir por ejemplo la separación de sus padres siendo pequeños, sin com-

prender nada. Allí estamos para que nos sientan cercanos, nos sientan

preocupados por lo que viven. Si nos ven así, les apasionará lo que les

contemos, verán que les ayuda a mirar sus realidades de forma diferen-

te, esperanzada.

Hacemos también que descubran que su profesor de religión es oasis de

paz, de serenidad y de confianza. y desde ese oasis, les brindamos también

el que descubran lugares, momentos y personas que son también oasis. en

nosotros descubrirán cómo es posible la solución de conflictos. trabajamos

la emotividad en clase. Queremos que sean capaces de gestionar correcta-

mente las emociones. es un buen ámbito la clase de religión para educar

las emociones.

Somos traductores en la nueva Babel, conscientes de lo que viven y sienten.

ya lo hemos indicado antes. Como somos maestros en mirar a los ojos,

somos capaces de traducir lo que nos quieren decir con la mirada, con los

gestos, con su actuación en clase.

y les ayudamos a ser personas solidarias. en ese mirar a 360º en clase les

mostraremos realidades que demandan de nuestra solidaridad, de nuestra

comprensión, de nuestro prepararnos para lograr que esas situaciones de

pobreza, de enfermedad, de sinsentido, con nuestro granito de arena poda-

mos lograr un mundo mejor del que hemos heredado.

Son solo algunos de los puentes que los profesores de religión construimos

en la actualidad. deben ser luz y guía para los futuros profesores de

Educación y Futuro, 43 (2020), 101-114

113

Antonio Salas Ximelis

4 Educ.y F.43 (p. 101-114):Educ.y F.24.(p.027-048)  16/11/20  16:32  Página 113



religión de cara a proponerse cuando inicien la tarea en el aula ser también
constructores de puentes y nunca constructores de muros. 

Finalizando ya, quien desee ser profesor de religión tiene por delante una
tarea apasionante, para la cual es importantísimo contar con una sólida
formación tanto teológica, como pedagógica y debe estar dispuesto a darse
totalmente por los alumnos.

todo profesor de religión se sabe elegido para una tarea apasionante que
requiere entusiasmo y alegría, pues en definitiva pretendemos ayudar a
nuestros alumnos a ser personas con una educación integral, que sepan
describir el mensaje de Jesús como buena noticia que va a transformarles
y a transformar el mundo que les ha tocado vivir.

A quien apueste por ser profesor de religión darle muchos ánimos. desde
la propia experiencia, se trata de una apuesta por la que merece la pena
todo el esfuerzo de formación, por la que merece la pena dar la vida, por-
que nunca uno se va a arrepentir de haber dedicado su vida a ser profesor
de religión.
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Resumen

Partiendo de problemáticas concretas, sociales y académicas, referidas a la
religión católica que viven nuestro alumnado se narran experiencias realizadas
en la propia aula para contextualizarlas proponiendo alternativas en clave
humanizadora.

Se narran caminos ya transitados para combatir la indiferencia religiosa de nues-
tro alumnado: partir de la realidad concreta de cada aula, saber «vender» la clase
de religión, combatir los prejuicios, defender el valor de lo inútil en una sociedad
materialista, traducir salvación por felicidad, diferenciar teoría de vivencia, des-
cubrir la evolución de los conceptos de religión, desarrinconar a dios en nues-
tras vidas, demostrar la existencia de la persona Jesús de Nazaret, asombrarse
de la influencia del cristianismo en nuestra sociedad/ciudad y descubrir la expe-
riencia religiosa como profundamente humana.
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Abstract

this paper sums up classroom experiences based on specific Catholic religion
issues of both social and academic nature that our students face. the aim is to
contextualise these experiences in order to propose humanizing alternatives.
Some paths already used to battle our students’ religious indifference are pre-
sented here: taking into account the groups of student’s reality, being able to
«sell» the Catholic religion subject, combatting prejudices, claiming the value
of the useless in a materialistic society, translating salvation as happiness,
establishing the differences between theory and experience, unveiling the evo-
lution of religious concepts, bringing god back in our lives, demonstrating the
personal existence of Jesus of Nazareth, being surprised by the influence of
Christianity in our society/city and discovering the religious experience as a
deeply human reality. 
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1. IntRoduccIón

«la esperanza es como el sol. 

Si solo crees en él cuando puedes verlo, 

nunca superarás la noche» 

General Leia organa. 
La Guerra de las Galaxias. Episodio VIII.

«entonces les contó esta parábola: 

un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero, 

cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. 

así que le dijo al viñador: 

—Mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, 

y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno? 

—Señor –le contestó el viñador–, déjela todavía por un año más, 

para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. 

así tal vez en adelante dé fruto; si no, córtela». 

Lucas 13, 6-9.

Se me invita a reflexionar en voz alta sobre mi experiencia como profesor

de religión católica y con mucho gusto acepto esta invitación. 

de entrada, afirmo que soy sembrador, más que recogedor, como definen

los evangelios a los seguidores de Jesús. Sembramos, normalmente no

cosechamos. Que nadie espere recetas ni varitas mágicas, pues nuestro

secreto ya está descubierto: es Jesús de Nazaret. 

en el milenio pasado ya mi profesor luis gonzález-Carvajal nos recordaba

que «cuando dios trabaja, el ser humano suda». Pues se presentan aquí

simplemente los sudores de un profesor de religión católica en pleno siglo

XXI.

utilizaré un recurso literario semejante al de las parábolas empleadas por

Jesús de Nazaret: la narración basada en relatos cortos, sencillos, no fanta-

siosos, con algún elemento desconcertante que pueda causar sorpresa o

descoloque. Surgen de la experiencia cotidiana de una clase de religión y

que parte de dificultades que van surgiendo en el día a día en la maravillo-

sa aventura del profesorado de esta asignatura. el objetivo es ayudar a

seguir construyendo entre todos y todas una clase de religión significativa

y que deje huella en nuestras vidas. 
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2. contExtuALIzAcIón

Para ser honesto, he de indicar el contexto en el que realizo esta tarea edu-

cativa-evangelizadora de profesor en la clase de religión católica, pues con-

diciona lo que a continuación voy a narrar. 

Mi experiencia de profe está situada en centros educativos concertados,

de carácter propio (o ideario) católico. Por lo tanto, el alumnado no elige

la materia, le viene dada por la elección de centro. el ambiente, en teoría

y casi siempre en la práctica, respira en la misma clave de lo que se pro-

mueve en clase de religión. Hay una oferta complementaria y libre para

quienes lo desean, que puede ayudar a vivir lo que se trasmite en la pro-

pia aula. 

la segunda anotación es que los destinatarios son de Secundaria (eSo y

Bachillerato) y todos y todas sabemos que es otra galaxia diferente al

mundo de educación Infantil, Primaria, PCPI, Formación Profesional o

universidad, por motivos psicológicos, sociales y escolares principalmente.

en este artículo haré referencia sobre todo a mi experiencia en las edades

y cursos de Bachillerato.

el tercer elemento es que, en mi caso, complemento estas clases con la ani-

mación pastoral del centro, en la misma sección educativa –Secundaria– y

además con la coordinación de un centro de tiempo libre educativo. todo

esto normalmente puede facilitar el encuentro personal con casi todos y

todas.

el cuarto condicionante es que ser presbítero (o cura, sacerdote…), es un

elemento que hay que tener en cuenta, algunas veces en clave positiva y

otras muchas en menos positiva.

la quinta es que hablar desde ourense, una ciudad gallega de poco más de

100.000 habitantes también ayuda, al existir todavía un ambiente difuso

favorable, no en la juventud, globalizada ella, pero sí en las familias y en las

tradiciones culturales de galicia.

la sexta, y última clave, es propia del ambiente escolar y que nos influye

mucho directamente: la oferta de clase de religión católica es de una hora

semanal, incluido 2º de Bachillerato. Ni más ni menos.
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3. PARtIR dE LA REALIdAd REAL (SiC.), «EstE Es EL

cAmIno»

Para conocer y adaptar la programación estándar, que se redacta al prin-
cipio de curso o que se fotocopia tal cual del curso pasado (sic.) sin cono-
cer al alumnado que se va tener en el clásico diálogo cultura-religión, rea-
lizamos dos pasos, muy concretos pero significativos, pues nos introducen
en su realidad y a partir de ellos podemos acertar en mejor medida la ofer-
ta y en el ritmo e intensidad que proponemos en las clases.

en los cursos en los que es la primera vez que imparto clase invito al alum-
nado a completar una ficha individual (y anónima si se desea) sobre el
tema religioso, en clave personal. Suelo preguntar sobre la relación de su
familia y de él o ella mismo con el cristianismo, el catolicismo en particu-
lar. es lo que llamo «Ficha sobre sensibilización religiosa». al final de la
ficha pregunto temas sobre confirmación, participación en grupos cristia-
nos y posibilidad de dialogar sobre algún tema con un educador/a. las
dudas y la no comprensión sobre ciertos ítems, ya son pistas para conocer
la cultura, vivencia e importancia que se le da a la religión.

la segunda actividad que realizo es la famosa evaluación inicial. Como
el objetivo es captar qué sabe y cómo se sitúa la clase ante la materia, les
propongo una actividad lúdica en clase: un trivial, en pequeños grupos,
sobre la persona de Jesús de Nazaret. Hay preguntas de todo tipo, desde
las típicas de conocimiento de Jesús hasta simpáticas en las que hay que
discurrir ¡e incluso reflexionar y consensuar en pequeño grupo! Hay
que estar atentos a las respuestas, pero también a los procedimientos y
a las actitudes ante la clase. la propia dinámica, que es bastante infor-
mal y ayuda a verse no alineados en filas, sino en círculos de pequeños
grupos, hablando (y comentando, e interrogando, e ironizando, y since-
rándose…) entre ellos y no solo, como es lo habitual, hacia el profe (que
en religión católica ya sabemos, por desgracia, lo que nos va a decir en
positivo o en negativo). Captar no solo las respuestas sino también los
comentarios en voz alta o baja, el asombro, la cita habitual de la abuela
para defender una respuesta, la ironía o las afirmaciones desconcertan-
tes de este mundo juvenil nos ayudan a saber qué tierra sagrada estamos
pisando.
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4. BusquE, comPARE y sI EncuEntRA ALGo mEjoR, 
cómPRELo

es importante no dar nada por sabido o conocido, por eso perdemos o

ganamos algunas clases iniciales dando a conocer el contexto de la materia

en cuestión. 

también, sobre todo en Bachillerato, explicito con detalle con qué criterios

se obtiene la nota académica y su relación con la Selectividad (o evau).

Normalmente, más que exponer teorías es contestar a preguntas de las que

ya se saben las respuestas, pero que se quieren confirmar, como es propio

de la religión católica (sic.). 

además, presento el material para trabajar durante el curso escolar (libro,

recursos…). Creo que es importante ver con ojos nuevos la materia con el

libro u otros materiales. una presentación dinámica, creativa y sorpresiva

puede ayudar a «descolocar» y plantear por lo menos interrogantes sobre

esta asignatura que vamos a vivir juntos. es como el tráiler de las pelícu-

las, que tiene que ayudar a atraer, a captar la atención, para evitar que el

alumnado esté pensando «como esta clase sea aburrida dormito viendo la

misma película que me ponen todos los años y sabiendo ya cómo acaba». 

doy una visión a vista de pájaro de todo lo que se va realizar y de la tempo-

ralización. Sobre todo, incido en la metodología que voy a emplear. el len-

guaje en que trasmitamos el mensaje es importante. Puede conseguir lla-

mar la atención o invitar a desconectar. aquí es clave si es el rollo del profe

que cree en su materia o del profe que imparte una materia. el alumnado

tiene un olfato especial para intuir si uno es un convencido de lo que expli-

ca o simplemente uno que tiene 50 minutos para vender su producto y aca-

bado el tiempo de aula, ya está. es lo que en otras épocas se denominaba

«profesor vocacionado». el alumnado lo capta al instante.

Por otra parte, creo que es interesante que no se puede ofertar el «café para

todos y todas». Como nos dice la ley educativa, hay que ofrecer actividades

de refuerzo y de ampliación, y como no podría ser de otra manera, en

religión católica también. Hay que dejar puertas abiertas para que el alum-

nado (de altas capacidades en sensibilidad religiosa) que quiera pueda

adentrarse. y en las tres líneas clásicas de conocimientos, procedimientos

y actitudes, eso sí, competenciales. Por eso se proponen actividades volun-
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tarias puntuables durante todo el curso: una experiencia concreta, operati-

va y realizable de aprendizaje y Servicio (individual o en grupo) y un dia-

rio de clase con dos apartados: resumen de lo realizado en cada clase y

comentario personal clase a clase. 

5. EL dIáLoGo como REcIPRocIdAd VItAL: humILdAd

PEdAGóGIcA

antes de empezar con el temario en sí hay que dar a conocer el concepto de

humildad pedagógica. en nuestro contexto cultural todos sabemos y

somos expertos en fútbol, política y religión. Parece que nuestra opinión en

estos temas es tan válida como la de cualquier otro. Por suerte, la vida nos

descubre que no es así. Hay personas que tienen más conocimientos y más

experiencia sobre esos campos y pueden ayudarnos a ampliar nuestra

visión. es una tarea clave al comienzo de estas clases. Hay que diferenciar

las opiniones dichas en un bareto de las dichas en una institución educati-

va – sea católica o no, pero sí educativa – en la que se reflexiona, hay unos

porqués, hay matices que destruyen generalizaciones simplistas, hay defi-

niciones y explicaciones que superan (que deben superar) los 280 caracte-

res o los tres minutos en televisión en el prime time, hay artículos de fondo

que contextualizan el titular. No podemos quedarnos en simples titulares

ni en generalizaciones baratas (es decir, no reflexionadas). al estar en una

institución educativa debemos compartir la aventura del saber razonado y

con lógica1; sí, en clase de religión católica también. y esto se demuestra

en la propia clase en la que siempre encontramos a alguien que practica un

deporte minoritario, una expresión artística no muy conocida, que domina

otra cultura…, y cómo va matizando (y enriqueciendo) todo lo que el resto

de compañeros y compañeras conocen genéricamente, y ayudándonos a

descubrir los prejuicios que vivimos sin darnos cuenta. aquí se demuestra

la clave de nuestra clase de religión: ¡los matices son muy importantes!

Hay que tenerlos en cuenta. y descubrir, analizar y transformar los prejui-

cios que llevamos cada uno de nosotros con el tema de «religión católica»

1 No una lógica exclusivamente positivista y materialista.

5 Educ.y F.43 (p. 115-129):Educ.y F.24.(p.027-048)  16/11/20  16:34  Página 120



y «los curas y monjas». Nada de apologías y descalificaciones, sino mucha
escucha, diálogo, investigación y datos contrastados.

6. ELoGIo A LA InutILIdAd

en una clase, como profe presento mi mochila llena de cosas inútiles. las
voy presentado una a una con calma y dando una sencilla y breve explica-
ción de porqué esos objetos inútiles a simple vista y descontextualizados
son tan importantes para mí. después, invito a que en la siguiente clase
quienes quieran puedan presentar su baúl de objetos inútiles que guardan
con tanto cariño. 

Siempre se dijo que la clase de religión católica era una maría, una asig-
natura de segunda división, para entendernos. de ahí que se tenga que
hacer un gran y creativo elogio a lo que a primera vista parece inútil y no lo
es, como la clase de religión. Con un tendedero creado para la ocasión,
expongo las portadas de todas las materias que se imparten en ese curso
escolar y realizo un elogio positivista (sic.) de cada una de ellas. la última
es la portada del libro de religión católica, que recibe un elogio humanis-
ta2. descubrir los horizontes de humanidad plena, profunda, que aporta el
cristianismo puede ser más importante que la nota, la media o el selectivo.

descubrir el valor, el peso, la importancia de un beso, de ver atardecer en
la playa, de una pizza compartida, de la fiesta de cumpleaños y tantas otras
cosas que este mundo neoliberal y materialista califica de marías, ayudará
a valorar lo inútil en esta sociedad (que espero y deseo sea solo pre-coro-
navirus).

Interesante también es el elogio a la amistad inútil, de la amistad verdade-
ra. No de esa amistad mediatizada, necesitada, interesada, útil, con fecha
de caducidad como los yogures. Con varios ejemplos de la vida adolescen-
te el símil del mundo de la amistad ayuda a captar rápidamente el mensa-
je ¡y se comparte al 100%!

Educación y Futuro, 43 (2020), 115-129

121

Xulio c. Iglesias Blanco

2 en este contexto de coronavirus es fácil de entender lo que quiero decir con el contras-
te positivista/materialista y humanista: lo que hemos añorado de verdad en los meses
de confinamiento.
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7. LA sALVAcIón En LEnGuAjE tEoLóGIco o LA fELIcIdAd

En LEnGuAjE socIoLóGIco

asumiendo que esta identificación realizada hace años por un teólogo
español proponiendo los dos conceptos como sinónimos no fue del todo
asumida, creo que es interesante para el mundo adolescente que estamos
viviendo y nos puede dar pistas de actuación y de diálogo. realmente nues-
tro alumnado y nuestros contemporáneos no sienten, la mayoría, la nece-
sidad de ser salvados. Como dice el estribillo de la canción «¡déjame en
paz!», de víctor Manuel: «¡déjame en paz! Que no me quiero salvar y que
me dejes peor que mal. ¡déjame en paz! que no me quiero salvar en el
infierno no estoy tan mal.». y continuaba en la primera estrofa: «Siempre
aparece un redentor para vendernos el favor, dice tener la solución para
sacarnos del error. No necesito de un tutor, prefiero equivocarme yo. No
me prometan salvación que se me ablanda el corazón». aun siendo una
canción de 1983 creo que cobra hoy en día más actualidad, si cabe. Por eso
al principio, con todos los matices necesarios, prefiero hablar de felicidad,
de vida con sentido que de salvación como meta del camino de los seguido-
res de Jesús. trabajamos cuál es la verdadera felicidad a partir del texto
bíblico de las tentaciones de Mateo («piedras que se convierten en pan» =
placer egoísta, «si eres Hijo de dios, échate abajo» = poder, «todo esto te
daré» = tener), confrontándolo con la canción de 1983/89 de loquillo y los
trogloditas: «Quiero un camión»: «yo para ser feliz quiero un camión» =
tener, «escupir a los urbanos» = poder, «a mi chica meter mano» = placer
egoísta, «llevar el pecho tatuado» = aparentar). añado el aparentar por la
dictadura de la imagen y de lo corporal que vive nuestra sociedad, refleja-
da intensamente en la adolescencia. Cuando centramos estos verbos en la
relación personal y única con los amigos y amigas de verdad, no de los que
aparecen en nuestra lista de amigos en Facebook o Instagram, sino de esos
amigos que se pueden contar con los dedos de las manos y de los que sabe-
mos (y ellos saben de nosotros) vida y milagros, la conclusión de la mayo-
ría (que no de todos/as), es que la auténtica felicidad o la vida con sentido
no se consigue conjugando esos verbos en exclusiva, sino que hay otros:
amar (en lugar de placer egoísta), compartir (en lugar de tener), servir

(en lugar de poder), Ser personas auténticas (en lugar de aparentar). en
este punto saltamos a la utopía cristiana: lo que vivimos en la relación de
amistad con esos dos o tres amigos de verdad, el cristianismo lo propone
para toda la humanidad. la felicidad auténtica que propone el cristianismo
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ya la estamos viviendo a pequeña escala. lo que se nos plantea es vivirla a

escala universal. una explicitación concreta a la expresión clásica «ya, pero

todavía no».

8. unA ImAGEn: zumo o nARAnjA

una opción es participar en la catequesis de la parroquia y otra bien distin-

ta es asistir a una conferencia sobre el cristianismo. en la escuela, la

religión católica se ha situado en la famosa e.r.e. –enseñanza religiosa

escolar– (distinta del terrible expediente de regulación de empleo) en la

que se trabajan conceptos, procedimientos y actitudes en clave competen-

cial, dejando un amplio y ambiguo marco de actuación dentro de la clase

de esta materia. lo que unos y unas entienden, a otros y otras su concien-

cia se lo prohíbe realizar en el horario lectivo.

la opción que he tomado en mis clases de religión la presento y la motivo

llevando a clase una naranja que se lanza de unos a otros pidiendo que en

voz alta indiquen una característica tangible de esa naranja que tienen

entre sus manos. Posteriormente presento un vaso de zumo de naranja y yo

como profesor (no se le puede ofrecer nada tragable a un alumno o alum-

na dentro del centro educativo) lo voy bebiendo a sorbos con el asombro,

envidia, y puede que algo de rencor, por parte del alumnado presente.

después de un diálogo apasionante entre todos y todas para captar el símil,

les presento la «moraleja». en modo esquemático sería que la naranja

representa la teoría y el zumo la vivencia. Con una caricatura extrema, sería

como un equipo de fútbol que solo verá vídeos de técnicas y de partidos.

¡No jugaremos a fútbol dentro del aula! en clase de religión católica, lo

puntuable, la nota, será sobre la teoría y no sobre la vivencia. Pero al ser un

centro católico, desde el departamento de Pastoral y desde otras ofertas

escolares y extraescolares se les ofertarán diversos «zumos» (experiencias)

en diversas cantidades y densidades.

9. unA REfLExIón: EL tRAjE dE LA PRImERA comunIón

de todos y todas es conocida la narración de un adulto vestido con un

raquítico traje clásico de primera comunión typical spanish para indicar
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que eres adulto en casi todas las facetas de la vida menos en la dimensión

religiosa, que se quedó «atascada» en los años de la primera comunión y

no ha crecido más. aquí no se critica a su catequista que, hasta hace bien

poco, era una mujer mayor en edad. ella lo hizo muy bien para la edad de

los destinatarios y destinatarias con los que compartía sus conocimientos y

vivencias. el problema o, mejor dicho, el problemón, es que estos adoles-

centes que han madurado en relaciones familiares, de amistad, de pareja,

de conocimientos de todo tipo, en el tema religioso siguen repitiéndose

mentalmente lo que les dijeron cuando tenían alrededor de 9 años. y aquí

viene nuestro conflicto. No es que no nos entiendan o que estén en contra

de lo que decimos. No. el problema es que traducen nuestras palabras con

estructuras mentales de niños y niñas de 9 años. desde esa visión, por

ejemplo, decir que dios es todopoderoso, ellos y ellas lo traducen por un

dios inmisericorde que no actúa ante el sufrimiento humano. y así se abre

la caja de Pandora, pues las interpretaciones a nuestros conceptos, proce-

dimientos y actitudes se ven con las gafas de un niño o niña y no desde una

mentalidad adulta o adolescente. Perder tiempo y clases en clarificar esto

es básico para poder avanzar. tienen que darse cuenta de que todo (tam-

bién en Matemáticas) lo que se dice en la escuela en la etapa Infantil y

Primaria, posteriormente se matiza e incluso se corrige en Secundaria. ¡y

no pasa nada! es normal, pues por psicología evolutiva, los conocimientos

no se pueden explicar de la misma manera y dando los mismos datos a un

chico o chica de 3º de Primaria que a un adolescente de 1º de bachillerato,

por ejemplo. No hacemos trampa en religión católica. en todas las disci-

plinas, en los procedimientos y en las actitudes (también en la vida cotidia-

na) sucede así. 

10. unA nARRAcIón: EL BEcERRo dE oRo

la versión que utilizo de esta narración la escuché en una homilía de aque-

llas eucaristías parroquiales juveniles del siglo pasado. Siempre me ha gus-

tado por provocadora y creativa. todos y todas conocemos la historia del

Éxodo 32. el pueblo de Israel se ha escapado de egipto. va por el desierto.

Moisés sube al monte Sinaí para recibir los diez mandamientos. Como

tarda en bajar, los israelitas construyen un becerro de oro. Cuando por fin

regresa Moisés, ve el becerro. Se enfada muchísimo, lo destruye y hace
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matar a los que lo habían construido. el elemento que introduzco es que el

becerro era móvil, identificando a dios con una imagen que movían a su

gusto, manipulaban a dios. ¡esa era la idolatría fundamental! llevaban a

dios a su terreno. y dejaban otros espacios y lugares fuera de la óptica de

dios. 

Creo que este es otro obstáculo clave de la clase de religión católica. el dios

de muchos adolescentes está arrinconado en la zona del desván a la que

casi nunca suben. es un dios en absoluto significativo. es un dios mudo,

que no les dice (ni confronta) nada de lo que para ellos es vital: la amistad,

la relación de pareja, los estudios, el deporte, el dinero, la noche, el finde,

las relaciones afectivas y familiares, etc. y la desconexión es inmediata

cuando hablamos de ese dios que lógicamente no es nuestro dios.

a partir de esta narración y de su respectivo debate (sí, debate con todas las

letras) quiero contagiar, presentar, descubrir un dios todopoderoso y todo-

debilidoso que está presente las 24 horas de nuestra vida, los 7 días de la

semana, los 365 o 366 días del año. es nuestro dios, un dios de lo cotidia-

no, que pisa nuestras calles y plazas y no está allá arriba, un dios que llora

y se alegra en/con nosotros, un dios que descubrimos en el otro/a… Si per-

demos esta batalla, las clases pueden ser tan significativas como, con per-

dón, la explicación de una integral, de un sintagma nominal o de los men-

hires. aunque el formato sea simpático sin la presión del todopoderoso

examen. 

11. un Punto dE PARtIdA: jEsús dE nAzAREt ExIstIó

vivimos un mundo líquido, que decía Bauman. No hay certezas ni seguri-

dades. de todo se puede dudar. y ahora más que nunca con las famosas y

actuales fake news o las noticias falsas (los rumores de toda la vida). en la

clase de religión católica, como ya he dicho, no hay que dar nada por sen-

tado y tenemos que demostrar (sic.) que Jesús de Nazaret existió, que fue

un hombre de carne y hueso. aquí, como siempre, hay que matizar. vamos

a defender que Messi o ronaldo, por poner ejemplos futboleros clásicos,

existen y son jugadores de fútbol. No vamos a discutir si uno u otro es el

mejor jugador. volviendo a nuestro tema, no es el momento de si Jesús es

el Cristo, el Hijo de dios, sino de si existió una persona llamada Jesús o
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yeshúa de Nazaret en el siglo I. tenemos que empezar a construir por la

base. de ahí que les presente textos de historiadores romanos y judíos, y

textos religiosos judíos donde podemos apoyarnos para afirmar la existen-

cia histórica de Jesús de Nazaret. es un trabajo de investigación. en un diá-

logo posterior, es interesante comprobar que surgen dudas de todo tipo y

se escuchan las hipótesis más extravagantes del momento: extraterrestre,

del futuro, invención colectiva, mito, etc. y más etcéteras. Como siempre,

lo importante es escuchar, dialogar y encauzar. y dejar bien claro, por lo

menos para la mayoría, que hay pruebas objetivas que nos hablan de la

existencia histórica de Jesús.

12. PRoyEcto hERodEs

reducir el cristianismo a lo privado puede ser otra trampa que nos impida

incidir en la vida cotidiana del alumnado, que no ayude a captar la dimen-

sión religiosa como transversal de la persona. Por eso también propongo

un trabajo de investigación en la propia ciudad donde el alumnado debe

descubrir toda huella de cristianismo, de cualquier tipo. es un trabajo en

pequeños grupos en el que deben agrupar los distintos elementos con

sabor cristiano que encuentren para presentarlos posteriormente en clase,

propiciando un debate y diálogo entre todos y todas. Suelen salir elemen-

tos de arquitectura, fiestas, costumbres, horarios, calendario, comercio,

objetos, equipos deportivos, nombres de todo tipo (personales y de entida-

des), trabajos, personas, etc. 

lo importante no son los listados, aunque también, pues la conclusión a la

que llegamos como colectivo es que, si eliminamos todos esos elementos,

nuestra ciudad desaparecería o, como mínimo no se entendería en absolu-

to. de ahí viene el nombre «Proyecto Herodes», por el intento de hacer

desaparecer toda huella de cristianismo en ourense, como se intentó

hacer, según la tradición, en Belén y alrededores.

darse cuenta de que la civilización occidental es, simplificando mucho, un

tercio de cultura griega, otro tercio de cultura romana y otro tercio de cris-

tianismo, es importante para nuestra labor de profesores y profesoras de

religión católica.
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No ocultamos que las cruzadas o la inquisición religiosa surgieron de una

mala interpretación del cristianismo, pero tampoco olvidamos que el copy-

right de infinidad de opciones humanizadoras a lo largo de la historia como

por ejemplo las universidades, hospitales, asilos, escuelas…, son cristianas.

en este proceso progresivo mundial de humanización, el cristianismo, con

sus claroscuros, tuvo y tiene mucho que decir. 

13. ExPERIEncIAs PRofundAs humAnAs

ya es clásica la diferencia de teología ascendente o descendente. Partiendo

de esa intuición creo que es interesante, para el mundo adolescente con el

que nos movemos, partir de una visión ascendente para entender la expe-

riencia religiosa.

explicando un esquema muy sencillo pero visual que identifica las expe-

riencias profundas, las básicas, las que me hacen feliz, las que me realizan

(como se decía en el siglo pasado) se puede captar mucho mejor lo que

es la experiencia religiosa. llegar a dios desde lo humano, descubrien-

do que las características son, salvando las distancias, semejantes. anali -

zar profundamente la experiencia amorosa y la experiencia de amistad.

experiencias profundas que todos y todas vivimos, conocemos y con las

que nos identificamos. y confrontarlas con otras experiencias profundas

más minoritarias, pero igualmente humanas, como la experiencia profun-

da deportiva (para los que se ahogarían sin practicar ese deporte), la expe-

riencia profunda estética (para quienes la belleza es clave en su vivir) u

otras, nos puede ayudar a interpretar y descubrir la experiencia religiosa,

tan humana y tan divina ella. 

descubrir que tiene una lógica el creer, que tiene un sentido el rezar, que a

algunas personas nos puede decir (¡y mucho!) una imagen o un templo,

que daríamos la vida por Jesús, es más fácil de captar comparándolo con

los lenguajes del amor, de la amistad, del deporte, de la belleza... ejercicios

de comparación, de explicar el lenguaje propio de cada experiencia huma-

na fuerte confrontándola con la religiosa cristiana ayudan a no ridiculizar,

a no mantener prejuicios, a no tomar en serio la experiencia religiosa. en

pocas palabras: ¡a defender la vivencia cristiana de su abuela!
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14. ¿cómo constRuImos unA REBELIón A PARtIR dE Esto?
¡tEnEmos cuAnto sE REquIERE!

volviendo a citar a la general (mejor que princesa) leia en el episodio vIII
de la guerra de las galaxias, creo que tenemos todo cuanto necesitamos
para vencer al imperio de la indiferencia religiosa que tiraniza a toda la
galaxia adolescente. Por no alargarme más, finalizo proponiendo caminos
que pueden ayudar a contagiar nuestra rebelión contra esta indiferencia: 

• reflexionar sobre el mal en el mundo y el papel que tiene dios en
todo esto. es un tema que nos obligará a reflexionar y a debatir
sobre la libertad y la autonomía del ser humano. ¡y sobre la presen-
cia y acompañamiento de dios en nuestras vidas!

• las imágenes y caricaturas que existen de nuestro querido dios: el
dios-abuelito, el dios sádico, el dios de las nubes-alejado, el dios del
no (¡ojo! mandamientos/bienaventuranzas), el dios de los sacrifi-
cios humanos y otros muchos que se podrán ir incorporando a
nuestra lista de ídolos. trabajar con ellos nos puede purificar de
muchas visiones que todos y todas tenemos, sin darnos cuenta.

• el diálogo Ciencia-Fe. Hoy en día, gracias a dios, hay multitud de
recursos para eliminar visiones reduccionistas sin necesidad de
citar el caso galileo. Con el alumnado «de Ciencias», en especial, es
interesante dedicar un tiempo a este tema comenzando por el caso
lemaître, cura católico belga padre del Big Bang, que si hizo cam-
biar de opinión a einstein lo puede seguir haciendo con nuestro
alumnado, hasta la actualidad.

• descubrir un Jesús-Cristo plenamente humano y plenamente Hijo
de dios. una lectura no trasnochada de la obra y dichos de Jesús de
Nazaret. Incidiendo en los relatos de la infancia, en los milagros y
en su muerte/resurrección, por ejemplo. estar atentos a las traduc-
ciones de los nuevos testamentos o citas que empleemos (y no me
refiero en absoluto al español latinoamericano).

• trabajar con películas en clave de cine espiritual (los valores de Jesús
en la vida y acción humana que reconocemos y con los que nos senti-
mos identificados), más que de cine religioso (que provocan automá-
ticamente la desconexión del 50% del auditorio, pues ya conocen el
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final de la película sin hacer spoiler). No es proyectar películas porque
sí: es verlas, pararlas, comentarlas, hacer videofórum, trabajarlas…

• utilizar la vida cotidiana: la mundial, la local, la personal (¿por qué
no, si se hace con respeto?). Por desgracia, durante dos años segui-
dos empecé las clases de enero defendiendo un dios pacífico, por-
que, por desgracia, en toda religión hay fanáticos que blasfeman
matando seres humanos en su nombre.

• Cuidar la metodología aprovechando todo tipo de recursos: cinema-
tográficos, vídeos, series (desde los amarillos Simpson –la única
familia televisiva que va a misa los domingos–, hasta las más actua-
les), cortometrajes, musicales, documentales, anuncios publicitarios
(atentos a los de los últimos años de Ikea, por ejemplo), videoclips,
canciones, juegos, recursos online… todo puede encajar dentro de los
50 minutos de clase, incluyendo el comentario o diálogo posterior.

• ncidir en la actitud del educador o educadora. Hoy en día necesitamos
de mucha paciencia, de mucha escucha, de mucho volver a empezar,
de mucho sentido del humor, de repetir hasta 70 veces 7, de sonreír,
de sembrar, aunque pueda parecer que sean periodos no propicios.

«Salvad la rebelión, salvad el sueño» 
one Rogue.

N. B.3: acabo el curso en junio, lo inicio en septiembre con el mismo grupo
siendo un curso superior. Primeros días de clase: Pero, ¿qué os enseñaron
el año pasado? ¿Quién fue vuestro profesor de religión el curso pasado?
¿Hay algo sembrado que se pueda recoger? ¿Hay algún fruto en este árbol
adolescente? Continuará
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3 abreviatura de la locución latina nota bene, «nota, observa o repara bien» que se pone
en algunos escritos para aclarar lo dicho o llamar la atención sobre algo.
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Resumen

la situación del profesor de religión no es fácil. se encuentra en una época
de incertidumbres y también de dificultades para ejercer su profesión.
enviado por la comunidad eclesial no se siente muchas veces reconocido
por el que lo envía y tampoco la institución que lo recibe. No sabemos cómo
será el futuro profesor de religión o incluso si habrá religión en la escuela o
si la hay, qué tipo de enseñanza religiosa. Para preparar el futuro en el artícu -
lo se ofrecen unas características que pensamos tiene que tener cualquier
docente, incluido el de religión y unas características específicas propias.
en la última parte, se aboga por una formación completa donde se ponga el
acento y los esfuerzos en la formación del «ser profesor de religión». 

Palabras clave: profesor, religión, acompañamiento, formación, identidad.

Abstract 

the current situation that catholic religion teachers must face is not an
easy one, since they are surrounded by uncertainties and difficulties burden
their profession. although sent by the church community, they frequently
don’t feel valued enough either by the sender or by the receiver. at the
moment we don’t know what the future of catholic religion teachers will be,
how catholic religion will be taught in schools or even if it will be… in order
to get ready for this uncertain future, this paper offers some of the charac-
teristics that any teacher, and particularly catholic religion teachers, should
embody. it is claimed the need for a thorough training, thus focusing on
«being a catholic religion teacher». 

Keywords: teacher, catholic religion, guidance, training, identity.
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1. IntRoduccIón

se me ha pedido que realice un artículo que haga referencia al profesor de
religión. Hay muchos estudios y documentos sobre el tema1. desde mi
experiencia de acompañamiento de los profesores de religión y mis conver-
saciones con amigos y conocidos que ejercen este trabajo he elaborado
estas sencillas reflexiones que son de gran actualidad. Para realizar el escri-
to lo he articulado en cinco apartados: el primero habla sobre las dificulta-
des con las que se encuentra el profesorado de religión en estos momentos
en españa, a continuación, propongo algunos rasgos que, a mi entender,
tienen que tener todos los docentes, incluidos los de religión y declaro mi
convencimiento que hay que poner el acento en la formación del profeso-
rado de religión, recalcando con fuerza la importancia de la formación en
el ser y añadiendo, por último, algunas competencias complementarias. 

2. LAs dIfIcuLtAdEs PARA sER PRofEsoR dE RELIgIón

la figura del profesor de religión es una figura profesional en trance de rede-
finición. es muy difícil trazar su perfil actual, pero va a ser mucho más difícil
adivinar cómo va a ser el profesor de religión en el futuro2. como todos los
docentes, es una figura que está expuesta al trabajo creciente en una escuela
que continuamente se está reformando. la nueva situación planteada en
estos últimos meses por la llegada del covid-19, con lo que ha supuesto de
docencia a distancia, con clases de manera telemática, sin contacto humano,
ha provocado una intensa reflexión o debate sobre el papel del profesor en el
aula. un debate al que no es ajeno el profesor de religión3. 
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1 en este sentido destaco lo siguiente: como documentos oficiales: comisión episcopal
de enseñanza y catequesis (1998, 1999); diversos estudios: zait, 2017; zabalta, 2018;
esteban, 2010; artacho, 2010; espino díaz, 2015. también destacar la revista de refe-
rencia en españa sobre la clase de religión: Religión y escuela y el nombre del princi-
pal experto en la religión en la escuela, el Hermano flavio Pajer de italia.

2 incluso algunos piensan si en el futuro se va a dar la clase de religión. Y si se da, cómo
va a ser, seguirá siendo religión confesional, aconfesional, cultura religiosa… es, por lo
tanto, impredecible cuál será el porvenir del docente de religión.

3 en conversación personal con una profesora de religión me indicaba las dificultades
tenidas con los niños de infantil para poder dar la clase de religión a distancia. Me
decía: «si ya la clase normal con los pequeños es difícil, imagínate lo que supone dar
clase de religión que es una asignatura difícil de dar».
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a esto hay que añadir que las demandas educativas que cargan sobre la

clase de religión la familia, la iglesia y la sociedad son tan inéditas y a veces

abiertas, que está infravalorada en comparación con otras profesiones

socialmente más valoradas4. el concepto que se tiene de la asignatura de

religión como una «maría», la difícil comprensión por muchos educadores

de una asignatura religiosa en una escuela laica, el poco apoyo eclesial sen-

tido por los profesores de religión son puntos que se van sumando para lle-

gar a la conclusión de ser una profesión poco productiva, poco gratificante

y considerada por algunos como una «subprofesión»5.

es difícil ser profesor de religión en nuestro país. a lo dicho anteriormen-

te, también podemos comentar que se le invita a renovarse, pero permane-

ce muchas veces bloqueada por las mil rémoras de la burocracia, por la

inercia institucional y por el freno de las tradiciones.

desgraciadamente, en los países europeos y especialmente en españa, el

tema de la clase de religión es polémico. en muchos países no se ve el fin

claro y el objetivo preciso de esta asignatura. incluso en el ámbito eclesial

sigue sin haber un consenso sobre qué debemos enseñar e incluso también

sobre el porqué enseñar religión en la escuela.

esto hace que los profesores de religión, que en su mayoría son laicos y lai-

cas, se sientan un poco confusos y se pregunten cuál es su identidad como

docentes y como enviados por la comunidad eclesial. esta confusión sigue

presente a pesar de que muchas autoridades eclesiales han intervenido en
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4 en muchas ocasiones en la iglesia no se valora suficientemente la labor del profesor de
religión, pero querámoslo o no, en muchas ocasiones es la escuela cristiana o las clases
de religión en la escuela donde nuestros niños, adolescentes y jóvenes tienen el primer
contacto con la religión porque en la familia no se ha hecho el primer anuncio y a la
parroquia no van, salvo en momentos puntuales donde «se reparten» los sacramentos.
en este sentido, invito a consultar el artículo de alfredo delgado gómez (2017),
«colaboración pastoral entre la parroquia, el colegio y la familia en un mismo barrio en
orden a la evangelización», en Sinite nº 58, pp. 377-388.

5 una de las dificultades que tienen algunos profesores de religión, especialmente en
centros públicos, es su incomprensión por parte de los compañeros. se les considera
como enviados del obispo a un lugar donde la religión no debería estar. en este senti-
do, hay multitud de magníficos testimonios de cómo profesores de religión se han
ganado a los compañeros reticentes a su presencia a través del trabajo, el compromiso
y el testimonio.
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diversas ocasiones hablando de principios, corrigiendo abusos, rectifican-

do conceptos desviados, negociando las reivindicaciones de la base, restau-

rando los currículos de formación de los docentes, redefiniendo los conte-

nidos de la disciplina…

a pesar de todos los esfuerzos de apoyo muchos profesores de religión se

sienten enviados al frente para entablar una batalla perdida por la crecien-

te complejidad del trabajo educativo tanto en el aula como en el conjunto

de la escuela, la intolerancia o la indiferencia de algunos alumnos ante un

discurso religioso antiguo e irrelevante para sus vidas, por la asunción de

programas ya desfasados que no responden a una presentación de la asig-

natura innovadora e interesante, la inexistencia de formación religiosa

complementaria en la familia y en la parroquia…6. de aquí la crisis voca-

cional de los enseñantes que no le encuentran el sentido a su trabajo por

las dificultades y «malos tragos» que lleva consigo su labor.

3. EL PERfIL dEL PRofEsoR, y tAmbIén dEL PRofEsoR dE

RELIgIón

¿qué requisitos humanos y profesionales debería reunir un profesor de

religión para considerarse idóneo para esta tarea y competente para lle-

varla a cabo?

Hay muchas opiniones, pero si intentáramos sintetizar una serie de rasgos

éticos y de competencias técnicas de la profesión docente, diríamos lo

siguiente:
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6 algunas quejas de profesores de religión se centran en el temario del currículo oficial
diciendo que están seguros que los programas están hechos por personas que no han
pisado un aula de infantil, de Primaria o secundaria. algunos profesores tienen que
estar haciendo adaptaciones permanentes a sus destinatarios que son de primer anun-
cio o incluso, ya indiferentes y totalmente ignorantes del mensaje religioso elemental.
esta problemática se acentúa más con los adolescentes de secundaria. en este sentido
es interesante consultar el número de la revista sinite nº 177 (2018) sobre La iniciación
cristiana de los adolescentes donde se recogen las actas de las Jornadas de aeca
(asociación española de catequetas) celebradas en Madrid del 5 a 7 de diciembre de
2017. destaco tres ponencias: rojano (2018) y garcía Mourelo (2018).
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• disponibilidad para conocer las necesidades educativas de los

alumnos y para satisfacerlas.

• una natural capacidad de comprensión de los sentimientos, las

ideas, los compromisos o las conductas de los alumnos.

• una natural actitud para la comunicación como persona (saber

manifestar los sentimientos, las emociones, las convicciones perso-

nales, no solo con empatía sino con simpatía) y a comunicar el obje-

to de la propia disciplina (saber entrar en longitud de onda del

alumno para motivarlo mejor en el aprendizaje).

• sensibilidad de espíritu o intuición psicológica capaz de captar los

mensajes o metamensajes en la comunicación social, de distinguir

los lenguajes no intencionales de los intencionales.

• inteligencia abierta a la curiosidad, crítica y creativa, que tiende a

la invención más que a la tradición de patrimonio cultural, dis-

puesta a la verificación de las propias certezas, capaz a un tiempo

de análisis y síntesis, proclive a la lectura comparada de los

hechos más que a una interpretación unívoca, ejercitada de diver-

sas formas.

• amor por el alumno basado en la consideración de la propia digni-

dad personal.

• conocimiento del contexto educativo, de la escuela y del exterior de

la misma, del ambiente sociocultural al que pertenece el alumno, de

sus raíces familiares.

• Pasión por la materia que enseña, la cual será objeto de profundiza-

ción en sus contenidos y métodos y en la relación con otras mate-

rias afines y colaterales.

• capacidad para el trabajo en una perspectiva intercultural, que pro-

mueva la identidad de la propia cultura, pero respetando y promo-

viendo, al mismo tiempo, la identidad de los demás, sendas abier-

tas a un enriquecedor intercambio.

• Preparación psico-pedágógica y didáctica inicialmente fundada sobre

las bases sólidas de las ciencias humanas y progresivamente proba-

da y verificada en el proceso real de la práctica educativa.
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todo esto se resume en una actitud fundamentalmente positiva hacia los

alumnos, hacia la propia comunidad y hacia el mandato educativo que

esta confía al profesor, hacia la materia cuya enseñanza le está encomen-

dada y hacia las actividades necesarias para el ejercicio de la profesión.

4. modELos dE docEntEs dE RELIgIón

Podemos decir que estas diez características del profesor de religión se

pueden extrapolar a cualquier profesor de una escuela. tenemos que des-

cubrir algunos rasgos más característicos del docente de religión. Y aquí,

todos los profesores de religión no son iguales. aunque pueda conside-

rarse exagerado podemos descubrir tres modalidades diferentes de

docente de religión clasificadas en cuanto a la relación personal con la

verdad religiosa:

• el docente que profesa un pensamiento que refleja la verdad. Hay

que decir solamente aquello que sea doctrinalmente ortodoxo,

garantizado por la autoridad de la Biblia y el Magisterio. la auto-

ridad es importante, pero, enseñar solamente con este principio

es muy difícil actualmente y no muy correcto. el discurso puede

quedarse en no te preocupes en buscar la verdad, ya la tenemos;

no te preocupes en discernir, nosotros te la hacemos; lo que te

dice la autoridad es lo bueno y lo malo lo que te prohíbe. es una

mentalidad apologética anclada en las certezas, y en el fondo inse-

gura. Muchas veces estos profesores lo pasan mal porque descu-

bren que otros alumnos tienen otras verdades. es una forma de

ser poco dispuesta al diálogo y a la mediación. No es la forma más

adecuada para un profesor de religión que también tiene necesi-

dad de aprender.

• está también el docente de religión que no parte de síntesis pre-

fabricadas, sino que, más bien analiza los fenómenos, estudia los

casos, compara sistemas, se escucha a sí mismo y escucha a los

demás. es un profesor buscador de la verdad, más atento al fluir

de la vida cotidiana, más atento a lo que sucede, a escuchar los

signos de los tiempos, abierto a lo que dicen sus alumnos que ve

de manera positiva la dimensión emotiva y afectiva de la relación
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educativa. si la escuela es un lugar prioritario de educación críti-

ca y sistemática, si el profesor no está en condiciones de funcio-

nar como filtro crítico y filtro ético, no puede ser un buen profe-

sor de religión.

• un tercer caso de tipología de profesor de religión es aquel que

fundamentalmente transmite a partir de su propio estilo de vida

más que desde una argumentación discursiva; tiende a poner su

persona como garantía. es una persona auténtica. es una perso-

na coherente. Para un profesor de religión, la coherencia entre

palabra y vida es un imperativo, pues la sociedad le considera

como quien hace de los valores religiosos una profesión. esto no

quiere decir que solo es suficiente con el testimonio ejemplar,

sino que es también ejemplar una adecuada competencia profe-

sional. 

a veces, el único mérito que tiene un profesor es «ser una buena perso-

na», «es una santa mujer», «es un hombre de iglesia», etc. y no sola-

mente consiste en la rectitud moral sino también tiene que tener una

buena preparación profesional. si ya es difícil el reconocimiento del pro-

fesor de religión, si el mismo profesor no tiene una buena preparación

tanto cultural como pedagógica el desprestigio de la asignatura es mucho

mayor7.

5. LA uRgEncIA dE LA foRmAcIón En EL sER dEL PRofEsoR

dE RELIgIón

a mi modo de entender la primera necesidad que hay que cubrir es la for-

mación en el ser profesor de religión. si no se trabaja esta dimensión la

labor será muy difícil. los problemas externos de la profesión, la poca valo-

ración, los sinsabores no se superan fácilmente, es esencial trabajar esta

dimensión del ser.
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esta dimensión tiene una serie de concreciones:

• ser competente: debe ser competente en la profesión a la que

se dedica, coherente con sus fines y sus métodos. Para todo esto

debe madurar en la relación educativa, haciendo un ejercicio

adulto de la autoridad, debe ser mediador entre el alumno y el

grupo-clase. debe, asimismo tener una simpatía con el contenido

de la enseñanza, no solamente debe ser una persona religiosa sino

también una persona profundamente experta en su materia

(conoce las estructuras del saber religioso, la gramática del dis-

curso religioso, los dinamismos psicológicos de la maduración

religiosa, etc.).

• ser responsable. la persona responsable es aquella que puede y

debe responder de sus propios actos y de los demás, el profesor de

religión es aquel que ha sido llamado a responder del propio traba-

jo en la escuela, del trabajo escolar de sus alumnos, de los resulta-

dos obtenidos y los no conseguidos. debe responder de ellos ante su

conciencia, ante los alumnos, ante sus familias, ante la comunidad

escolar en cuyas estructuras y en cuyo proyecto educativo trabaja y

ante la comunidad eclesial.

• ser «laico». lo pongo entre comillas para que se entienda lo que

quiere decir. ser laico significa no tratar de instrumentalizar ni a

uno mismo ni a los demás, en virtud de un sistema de poder

sagrado, en virtud del rol religioso o de cualquier «jerarquía». la

educación escolar, lo mismo que la religiosa, se incluye en este

orden de actividades plenamente seculares, en el sentido de que

esta ha de educar para «dar a dios lo que es de dios y al césar lo

que es del césar».

• ser profeta. en la Biblia se habla de los falsos profetas. se quiere

señalar a aquellos que olvidan los mandamientos para contentarse

con un optimismo sin fundamento, o también a aquellos que impo-

nen pesos insoportables a los demás, porque olvidan que la inicia-

tiva de liberar a los hombres viene siempre de dios. Por eso la pala-

bra y la vida del profesor puede llegar a ser denuncia profética

contra todo insulto a los derechos humanos.
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• ser ecuménico. ser profesor titular nombrado por una confe-

sión cristiana no significa ser o hacerse como defensores de oficio

de esa confesión. la mínima presentación escolar de la religión

carecería de una clave interpretativa si se ignorase la continui-

dad- diferencia con otras confesiones, y esto tanto desde el punto

de vista histórico como teológico-eclesial. No solo hay que incluir

en los programas el tema ecuménico, sino que también hay que

trabajar un ecumenismo más general y más profundo que lleve a

una apertura a los grandes problemas de lo «ecuménico», aque-

llos que afectan y amenazan a la humanidad en cuanto tal, más

que pararnos sobre los problemas internos de los cristianos y de

sus divisiones históricas8.

• ser diaconal. estar al servicio del crecimiento personal del

alumno. entre los objetivos generales de la clase de religión se

encuentra el «humanizar», como dice el catequeta a. exeler «hay

que entender la educación religiosa como ayuda para llegar a ser

hombre». ayudar al alumno a crecer en libertad, en seguridad en

sí mismo, en autonomía de juicio, en sociabilidad, compromiso

ético, búsqueda de la propia vocación: ningún docente puede

prestar esta ayuda si no vive personalmente estos valores y si no

los integra en su conducta relacional y didáctica con el alumno. lo

cual supone que el profesor ha de saber escuchar antes que juzgar,

interpelar la inteligencia y la conciencia de cada uno en un con-
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8 una de las observaciones más normales de los alumnos y alumnas de Primero de
Magisterio con los que trabajo en el centro universitario la salle es la poca presen-
cia de las otras religiones y otras confesiones en los programas de estudio de religión
en el colegio y el instituto. los hombres y mujeres del futuro tendrán que vivir en
una sociedad cada vez más pluricultural y multirreligiosa y para esto hay que estar
preparado. sobre este tema: sagrada congregación para la educación católica,
educar al diálogo intercultural en la escuela católica. Vivir juntos para una civili-
zación del amor. el texto se puede encontrar en la página web de la santa sede
[consulta: 29/02/2020].

la revista Misiones extranjeras en su número dedicado a «vivir interculturalmente
para responder a la misión» (n. 282, enero-febrero de 2018) trae el texto completo en
las páginas 81-114. a este documento marco destaco otros dos estudios: Álvarez
castillo y essomba gelabert (2012) y closa (2010).
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texto de actividad didáctica colectiva, tenga «pasión por el hom-

bre» junto a la pasión por la materia y entre en relación con las

personas concretas reales conocidas en su situación biográfica y

sociocultural.

• ser dialogante. en la clase de religión acudimos muy a menudo a

la discusión, al debate, al cambio de opiniones, a la «pregunta y la

respuesta» entre la clase y el profesor. ¿es verdaderamente un diá-

logo educativo? ser dialogante significa: afirmar claramente la pro-

pia identidad, exponiendo hasta lo más hondo del propio pensa-

miento; situar al otro en condiciones de declarar hasta el final la

identidad de sus puntos de vista o sus sentimientos; discernir lo que

es común, aquello que uno puede aprender del otro; aproximar pos-

turas, dejando siempre a salvo las identidades personales y evitan-

do la impaciencia de querer llegar a un acuerdo de una vez por

todas. el diálogo, cuando se da en personas que están en continua

búsqueda personal, como es el caso de los alumnos, tiene que

empezar de nuevo.

• ser en búsqueda: Karl Popper decía: «lo que hace al hombre de

ciencia no es la posesión del conocimiento o de la verdad irrefuta-

ble, sino la búsqueda crítica, persistente e inquieta de la verdad». si

el profesor de «religión» maneja convicciones y verdades religiosas,

se sabe que tampoco estas verdades están exentas de ulterior inves-

tigación. el profesor como persona abierta hacia algo más alto y

mayor debe saber educar para que el alumno llegue a ser persona

abierta hacia algo más alto y mayor que uno mismo.

6. otRAs comPEtEncIAs quE tIEnE quE AdquIRIR

EL PRofEsoR dE RELIgIón

6.1 competencia teológica

es fundamental. el profesor de religión tiene que poder presentar el hecho

religioso, las religiones y la fe cristiana de un modo que la haga compren-

sible y deseable. debe hablar de la religión de manera justa y coherente,

dinámica y significativa, con claridad y sencillez sin caer en la simpleza. en
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el desarrollo de su labor se encontrará con alumnos que le harán pregun-

tas difíciles y cuestionadoras y debe dar respuestas válidas y esto se consi-

gue a través de una buena preparación9. 

Necesita un mínimo de conocimientos básicos para saber distinguir lo

esencial de lo accesorio, para relacionar las distintas afirmaciones de la fe

y los diversos aspectos de la vida.

adquirir competencia teológica es una exigencia. Necesita que el profesor

le dedique tiempo para frecuentar las escrituras y para profundizar en el

conocimiento estructurado de la fe. Necesitará conocer la vida cristiana en

la iglesia en su dimensión comunitaria, litúrgica y sacramental, como tam-

bién sus dimensiones éticas y su compromiso con un mundo más solidario.

Por eso, un profesor de religión, no se improvisa. No es suficiente ser una

buena persona para ser profesor de religión. se impone una formación. 

6.2 Proceso de inculturación

la competencia teológica no es suficiente. es necesario que vaya acom-

pañada de un conocimiento del medio sociocultural donde se imparte.

Para enseñar inglés a John, por ejemplo, habrá que, además de saber

inglés, conocerle a él. lo mismo pasa en la clase. el profesor tiene que

conocer a quien se dirige: el medio donde vive, su historia, sus pregun-

tas, sus referencias, sus gustos, sus aspiraciones. esto supone en el pro-

fesor una capacidad para participar en la vida de la ciudad, de interesar-

se por todo lo que importa a los que asisten a la clase, de intervenir en

sus conversaciones, como Jesús con los caminantes de emaús: «¿de qué

ibais hablando por el camino?». lo que se espera del profesor es que

pueda hablar de la fe o hacer que se descubra, no de un modo abstracto,

separado de la vida, sino al contrario, con un lenguaje apoyándose en lo
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debe disponer del título oficial de maestro o de un título de grado equivalente y sola-
mente haber adquirido 24 créditos ects en ciencias teológicas y Pedagógico-
didácticas. sin embargo, para impartir clase en secundaria y bachillerato se exige, por
lo menos, uno de los siguientes títulos: Bachillerato o licenciatura en teología, bachi-
llerato o licenciatura en ciencias religiosas que comprenda 18 créditos ects en compe-
tencias pedagógico-didácticas. Nos parece una exigencia desequilibrada. Poco para
infantil y Primaria, excesivo para secundaria y Bachillerato.
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concreto de la vida, resaltando los valores y recursos culturales del país.

es lo que se llama la inculturación de la fe, que pide expresarse y tomar

conciencia encarnándose en un contexto cultural y utilizando todos los

recursos presentes en la cultura.

recordemos algunas afirmaciones sobre este proceso de inculturación.

• el mensaje cristiano está siempre inserto en un contexto cultural.

el mismo Jesucristo se expresa en el contexto palestino de su

época. sin embargo, la fe nunca se ha identificado con una cultu-

ra particular. la fe tiene un destino universal. es trasferible a

todas las culturas y cualquiera de ellas puede ser evangelizada.

con esto quiere decir que cualquier cultura, incluso si se ve sor-

prendida por el anuncio del evangelio, puede recibirlo y, partien-

do de sus propios recursos reconocer la fe cristiana como razona-

ble, justa y buena. 

• el anuncio de la fe en un contexto cultural determinado implica que

el testimonio (las circunstancias, el catequista) pertenezca a ese

contexto cultural y, si viene del exterior que se familiarice con él.

esta inserción del testimonio en la cultura se puede llamar «incul-

turación». Para el docente, forma parte integrante de su formación

conocer la cultura del ambiente en el que actúa, profundizarla y

familiarizarse con ella.

• el proceso de inculturación de la fe tiene siempre dos caminos.

entre la fe y la cultura hay un «dar» y un «recibir» recíprocos. la

fe aporta elementos nuevos a la cultura, la enriquece, la transforma

y también le llama la atención sobre aspectos que necesitarían una

conversión al evangelio. Y esa cultura le proporciona elementos

nuevos para que sea mejor comprendida y vivida.

• Para los profesores de religión conseguir una competencia cultu-

ral es un trabajo que requiere mucho tiempo. se adquiere o ya se

ha adquirido en la vida, en el ejercicio de un empleo, por medio

de formación o información en el campo social. la formación

específica de los profesores consistiría entonces en enseñarles a

cómo gestionar esa competencia cultural en el campo de la ense-

ñanza. este ejercicio de la competencia cultural es indispensable
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para hacer la fe más comprensible y más deseable en un determi-

nado contexto. también es necesario para el prestigio del profe-

sor respecto a su auditorio. el profesor de religión no puede apa-

recer como un personaje de «sacristía», encerrado en su mundo

religioso o en las palabras de un libro. es necesario que se presen-

te integrado en su medio, instruido, curioso, comprometido no

solo en el campo religioso, sino también en todo lo que constitu-

ye la vida de los hombres10.

6.3 cualidades pedagógicas

todo su arte consiste en presentar la religión de un modo vivo, activo,

organizado y diversificado, que facilite la instrucción y la haga deseable.

Para esto, es preciso que el profesor tenga a su alcance una serie de activi-

dades pedagógicas y metodológicas.

en algunos momentos el profesor puede asumir el papel de enseñante:

informa, desarrolla un tema, da información. el profesor aparece como

alguien depositario de un saber que transmite. es como el maestro que dis-

tribuye con autorización un conjunto de conocimientos sobre la religión.

en este caso, su pedagogía será de corte magistral. en este tipo de pedago-

gía el catequista habla mientras otros lo escuchan. Pero estos no están inac-

tivos. su actividad consiste en aprender, especialmente escuchando con la

mayor atención posible. esta enseñanza magistral puede ser muy viva y dar

lugar a un diálogo animado a preguntas y respuestas. entre las cualidades

principales del enseñante, se pueden nombrar la precisión, el rigor, la fia-

bilidad y la claridad.

en otros momentos el profesor puede ser el animador: el que organiza

los intercambios del grupo de modo que se aprenda gracias a la interac-

ción entre los participantes. este papel es distinto al anterior. el profesor

no es «el que sabe», sino el que se esfuerza para que se expresen los
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conocimientos, experiencias o cuestiones que están presentes en el

grupo, para que se compartan y se suscite el debate. cada uno puede

aprender del otro y, en este contexto, el catequista es el que valora todas

las potencialidades del grupo, de la palabra, dirige el debate, cuida de

que todos se escuchen. también se esfuerza por mantener el orden en

todo lo que se dice: sintetiza, y corrige, si es necesario, las aportaciones.

las cualidades del profesor animador son la escucha, la atención a cada

uno y la capacidad para favorecer la interacción en el grupo; y todo ello

en un ambiente distendido.

Facilitador del aprendizaje. en este caso, el profesor no parte de su saber

ni de lo que sabe el grupo. va a poner a los componentes del grupo en la

situación de buscar y descubrir por ellos mismos. en esta modalidad peda-

gógica, el catequista no aporta saberes determinados, sino más bien docu-

mentos de trabajo, instrumentos que puedan utilizarse y métodos que sea

posible aplicar. en este caso, aquí con la ayuda del profesor, el grupo es

esencialmente activo. aprende a documentarse, a buscar buena informa-

ción, a utilizar correctamente tal o cual instrumento, a analizar, sintetizar

y comunicar sus descubrimientos. en este modo de funcionamiento peda-

gógico, la cualidad esencial del profesor es la de discernir caminos, medio

y métodos que el grupo puede utilizar para descubrir y aprender por sí

mismo.

6.4 competencia organizativa

el profesor no es solo un pedagogo. también tiene que ser un buen orga-

nizador. el profesor, no hace falta recordarlo, es un enviado de la iglesia,

que se inserta en el medio escolar que tiene sus lugares, sus tiempos, sus

reuniones, sus asambleas, su articulación. la clase de religión no está ais-

lada de nada de eso. de ahí la importancia de que la clase tenga una buena

organización clara, variada y flexible. desde este punto de vista, es preciso

que el profesor de religión sea apto para insertarse en la organización del

centro y en la pastoral de la escuela, es decir, en el proyecto global de una

obra educativa elaborado para asegurar de diversas maneras la formación

religiosa desde su despertar hasta su maduración, a las personas, a los gru-

pos y a toda la comunidad escolar.
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7. PARA tERmInAR. APtItudEs EsPIRItuALEs muy

nEcEsARIAs PARA EL PRofEsoR dE RELIgIón

el arte del profesor consiste en discernir la presencia del espíritu, que

siempre le precede en las personas y en las situaciones que se encuen-

tra, incluso donde menos se espera. de este modo, el profesor se dirige

al otro con el deseo de reconocer en él la presencia del resucitado. en

este sentido, dar clase de religión es estar siempre dispuesto a recibir de

los que quiere enseñar, el testimonio de que dios ya está actuando en

ellos.

se dice a menudo que el cristiano debe ser acogedor; por supuesto. sin

embargo, el evangelio no dice solo «sed acogedores». Más bien llama a ir

al otro, a entrar en su situación, creyendo en sus capacidades de acogida.

en la clase de religión se puedan dar muchas posibilidades de ejercer la

hospitalidad. «zaqueo, tengo que alojarme hoy en tu casa» (lc 19:5).

«cuando os hayan recibido en una casa, permaneced en ella» (Mc 6:10).

«quien a vosotros recibe, a mí recibe» (Mt 10:40). «estoy a la puerta y

llamo. si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cena-

ré con él y él conmigo» (ap 3:20). 

el profesor está invitado a sembrar con rigor, pero ya «duerma o se

levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que se sepa cómo»

(Mc 4:26-27). es una labor profesional y como ya he dicho antes hay que

hacerlo con responsabilidad, pero se no escapa lo que podemos lograr por-

que el espíritu sigue actuando en las personas.

ser compañero de camino. ser compañero implica una calidad de relación

interpersonal entre el profesor y alumnos. recordemos sobre esto la acti-

tud de Jesús. entre las páginas más bellas del evangelio se encuentran, no

solo enseñanzas dirigidas a las muchedumbres o a los discípulos, sino tam-

bién diálogos muy personales con la samaritana, el doctor de la ley o el

joven rico. de igual modo, el profesor tendría que ser capaz de crear rela-

ciones personales con los alumnos sin perjuicio de su papel de maestro y

animador del grupo. aquí hablamos de la importancia del acompañamien-

to que en los últimos años tanta importancia se le está dando.
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Resumen

cine, literatura, santidad, pensamiento… se confabulan en la búsqueda de la verdad,
aliados con la belleza, que se insinúan al ser humano como bien a perseguir. san
agustín de Hipona en sus confesiones, cervantes con su Quijote, y el poderoso pen-
samiento de santo tomás de aquino estrellado contra la contemplación mística,
catapultado por ella, son claros exponentes de lo que parece perseguir el ser huma-
no, antes incluso del primer albor de humanidad, para serlo. Los rasgos trascenden-
tales del ser podemos rastrearlos en el cine, campo minado de semillas del Verbo,
que el rezo de las Horas canta, pues no en vano es proyección de alegrías y tristezas,
gozos y esperanzas, de los hijos de los hombres. una película que, a su vez, rodamos
cada uno como protagonistas dentro de esa filogénesis que recorre la historia
de esfuerzos de humanización, con nombres propios: María, gregorio, p. claret,
domingo de guzmán… granos de un granero que alguien ha contemplado para que
puedan llegar a ser. de eso hablamos. de eso habla la clase de religión.

Palabras clave: trascendentales del ser, cine, literatura, contemplación, trans-
misión, clase de religión.

Abstract 

Films, literature, saintliness, thinking… along with beauty strive for truth and are
hinted at human beings as a good to pursue. saint augustine of Hippo’s
Confessions, cervantes’ don Quixote and saint thomas aquinas’ powerful thought
puzzled by mystical contemplation and driven by it, are all clear examples of what
human beings seem to be looking for from the dawn of humanity. the distinctive
features of human beings can be traced in films, a field full of seeds from the Word—
as it is sang in the Liturgy of the Hours—the children of men’s joys, sorrows, delights
and hopes are projected. We all shoot a film as main actors within the phylogenesis
of humanity effortlessly trying to humanise the world. an attempt in which there are
some outstanding figures like the Virgin Mary, gregory the great, anthony Mary
claret or dominic of guzman. they are all grains from a barn that somebody has
sketched, so that they may become part of it. We’re talking about this and the sub-
ject of catholic religion speaks about this too. 

Keywords: transcendentals, films, literature, contemplation, transmission, sub-
ject of catholic religion.

7 Educ.y F.43 (p. 147-161):Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  16/11/20  16:38  Página 147



1. IntRoDuccIón

son ya casi cinco décadas hablando, como profesor, y no sé si a estas altu-

ras no tendría uno también que decir con agustín, el de Hipona, entre

lágrimas que limpian la mirada, y la lágrima furtiva que rueda serena por

la mejilla de ambrosio de Milán: 

– padre.

– Hijo.

– siempre he hablado... demasiado. Hoy, por primera vez, he escuchado.

Le escuché a él. tardíamente amé a dios, a la belleza tan anciana y tan

nueva. tardíamente le amé. Me habló alto y me forzó a abandonar mi

sordera. dios brilló y disipó mi ceguera. exhaló fragancias y creció en

mi corazón. y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. tuve hambre y sed.

dios me tocó y me trajo la paz.

así lo narra, con arte, la película San Agustín de christian duguay

(2010). 

Hay momentos en los que las propias palabras, incluso las transformadas

en hechos palpables, generan la sensación de que tras toda una larga noche

de duro bregar en la escuela, nada. por abundantes que sean esos hechos,

o precisamente cuanto más abundantes son, no hacen sino empujarte hacia

otra cosa. como si la nada escondiera ansias de algo más. Quizá para dar la

razón al salmo que canta la inutilidad de madrugar, en contra del conocido

dicho. y la inutilidad de velar hasta muy tarde, pues dios puebla la nada de

sus amigos mientras duermen. 

así lo atestigua Don Quijote que, tras el profundo sueño de más de seis

horas, entona con gran voz alabanzas a las misericordias de dios, que deja

asombrada a antonia Quijana, su sobrina, al ver que su tío habla con más

cordura de la acostumbrada.

– ¡Bendito sea el dios poderoso, que tanto bien me ha hecho! en fin, sus

misericordias no tienen límite ni las abrevian ni impiden los pecados de

los hombres.

– Qué es lo que dice vuestra merced, señor? ¿Qué misericordias son estas,

o qué pecados de los hombres?
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– Las misericordias, sobrina, son las que dios ha usado conmigo en este

instante, a pesar de mis pecados. yo tengo ya el juicio libre y claro, sin

las sombras tenebrosas de la ignorancia, que me había puesto mi conti-

nua lectura de los detestables libros de caballerías.

y hace llamar a sus buenos amigos, el cura, el bachiller sansón carrasco y

el barbero, porque necesita contar lo que ha visto y oído.

– Felicitadme, buenos señores, pues ya no soy don Quijote de la

Mancha, sino alonso Quijano, que, por sus costumbres, mereció el

título de Bueno. ya, por la misericordia de dios, escarmentando en

mi propia cabeza, abomino de todas las odiosas historias de la caba-

llería andante.

y tras hacer salir a todos para confesarse con el cura, dicta su testamen-

to, en el que la justicia social que brota de esa misericordia contempla-

da en el profundo sueño toma cuerpo, experimentándose a sí mismo

como un sueño de dios. como si nuestra primera existencia tuviera su

consistencia –incluso antes de existir, vale aquí la paradoja– en ser una

contemplación de dios. La vida es sueño dicen los grandes de la litera-

tura.

no es que don Quijote sea la rara avis, la excepción, o la ensoñación sobre

la que se puede construir un mundo de novela. Miguel de cervantes no

escribe como mente calenturienta. Habla de su vida, no de la realidad vir-

tual que simbolizan los caballeros andantes. sabía lo que era experimentar

en su propia carne la misericordia del dios trinidad en el cautiverio.

profesó además y vistió el hábito de la orden tercera de san Francisco, el

que contemplaba a dios en lo más terreno de sus criaturas y estalló en

canto: Laudato sii.

y por terminar por donde he empezado. ¿Qué vio y oyó santo Tomás de

Aquino hacia el final de su vida para quedarse sin palabra, él, una mente

y voz tan poderosas? él, un maestro de maestros de universidad, espan-

tados de que considerara paja lo hasta entonces escrito. seguramente

contempló la palabra de una forma tan inefable que esta imposibilidad

de hablar se convierte en el gran mugido del buey mudo. Vio y oyó de

forma muy nueva lo que, con una inteligencia que maravilla, había pedi-

do antes como recompensa. 
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– ¿Qué quieres, tomás, por haber escrito tan bien de mí?

– solo a Vos, señor.

Buen mercader de perlas, sabía dónde estaba la perla preciosa por la que

merecía la pena vender todo: Jesucristo, nuestra pascua, eterna novedad.

Todo lo hago nuevo. Las palabras son el dedo que apunta a la palabra, el

pez (ΙΧΘΥΣ) que resulta ser pescador de hombres.

2. toDA lA vIDA es unA vueltA A cAsA

así arranca la historia real del médico Patch Adams, tal como narra la pelí-

cula homónima dirigida por tom shadyak (1998), y protagonizada por

robin Williams.

toda la vida es una vuelta a casa. todos nosotros, todos los corazones

inquietos del mundo, todos, intentamos hallar el camino de regreso

al hogar... el hogar. el diccionario lo define como el lugar de origen,

o también como la meta o el destino.

como si también él quisiera hacerse eco de la confesión de san agus -

tín: Fecisti nos, Domine, ad te et inquietum est cor nostrum donec

requiescat in te (Confession. 1,1). La buena filosofía ya nos enseña que el

fin está en el principio. el origen empuja hacia el destino porque lo posee

en semilla que pide desarrollo, y la espiga nos remite al grano que guarda-

ba esa maravilla. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve

cantando trayendo sus gavillas. y en el proceso, la oscuridad de la tierra

que somos, inviernos, primaveras, tormentas... 

resulta difícil describir cómo me sentía en aquel momento. imaginen

que caminan durante días en medio de una terrible tormenta de

nieve, sin saberlo están dando vueltas en círculos, sus pies se hunden

cada vez más en la nieve, los gritos de auxilio se pierden a través del

viento, te sientes pequeño sabiendo que el hogar está muy lejos. y la

tormenta, la tormenta se hallaba en mi mente.

como argumento de autoridad patch cita al poeta. no a cualquiera. dante:

«en la mitad del camino de mi vida me encontraba en una selva oscura, y

había perdido la senda que seguía».
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Hunter adams (patch), un hombre con cinco hijos, ingresa voluntariamen-

te en el pabellón psiquiátrico del Hospital Fairfax, en 1969. allí descubre,

ayudando a sus ahora compañeros enfermos mentales, entre el humor y las

risas, un propósito en la vida. por eso dice: «al final, volvería a encontrar

el buen camino, aunque en el lugar más inesperado».

en las periferias de la vida, en lenguaje al uso. Lo que desechan los arqui-

tectos será su piedra angular. estudiará medicina con la intención de

humanizarla. así lo intenta con los pacientes que nadie atiende, compañe-

ros de estudio, enfermeras... sus excelentes notas le permiten ciertas frivo-

lidades en ese camino de humanización que a juicio de la autoridad acadé-

mica y hospitalaria ensucian la seriedad y dignidad de la bata blanca. su

proyecto de humanizar por el humor y el amor compasivo se verá pronto

obligado a asomarse al abismo, y sondear hasta dónde llega realmente la

profundidad de sus raíces. 

a carin, una compañera de estudios, no le hacen mucha gracia las payasa-

das de Hunter. a ella le ha costado mucho llegar hasta ahí como para no

tomarse las cosas en serio. pero tiene que rendirse ante los resultados aca-

démicos de patch. no es exactamente el payaso que ella pensaba. al fin, se

suma a su proyecto de humanización de la medicina. pero carin cae vícti-

ma del experimento. Muere asesinada por un paciente. patch se culpabili-

za de su muerte y entra en profunda crisis su idea de la bondad humana.

tentado de suicidio, se coloca al borde mismo de un enorme precipicio,

pero antes se encara con dios:

¿y ahora qué, eh? ¿Qué quieres de mí? sí, podría hacerlo (tirarse por

el precipicio). ambos sabemos que no me detendrías. así que contés-

tame, por favor. dime, ¿qué estás haciendo? 

de acuerdo, analicemos la lógica. tú creas al hombre. el hombre

padece innumerables formas de sufrimiento. el hombre muere. tal

vez debiste tener unas cuantas sesiones más intercambiando ideas

antes de la creación. el séptimo día descansaste. Quizá deberías de

haber dedicado ese día a la compasión. ¿sabes una cosa? no merece

la pena [tirarse por el precipicio].

es su personal «¿por qué me has abandonado?» y, naturalmente, dios res-

ponde a su oración-llamada. Le envía una mariposa. está posada en su
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maletín, donde ha archivado todos los instrumentos que su ingenio había
diseñado para conjurar la muerte con sonrisas. dios se suma a tu tarea,
para hacerla realmente buena, siendo la fuerza de su debilidad justo en el
momento en que él ya no puede más. y se hará bueno lo que canta alegre
el himno de las Horas a la mañana de pascua, que es paso:

regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria

acude a su trabajo, madruga a sus dolores;

le confías la tierra, y a la tarde la encuentras

rica de pan y amarga de sudores.

y tú te regocijas, oh dios, y tú prolongas

en sus pequeñas manos tus manos poderosas.

y estáis de cuerpo entero los dos así creando,

los dos así velando por las cosas.

el que había iniciado la obra buena con patch quiere llevarla a término:
«y tú te regocijas, oh dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus
manos poderosas». porque pasar de oruga torpe y peluda a grácil mari-
posa de colores exige morir a lo viejo, y eso no está en nuestras manos.
aquí se estrellan pelagianismos y semipelagianismos. patch comprende
enseguida el símbolo de la mariposa, posada ahora sobre su pecho. dios
viene a dinamizar con patch la obra iniciada una noche para elevarla a
metamorfosis. recuerda la confidencia de aquella noche en que empeza-
ba a alborear la pascua de carin. La noche en que también conoce a
Larry, el que será su asesino. La pasión de Larry es la lectura. su autor
favorito, Kazantzakis:

– el mundo es un lío. un hombre necesita algo de locura o si no...–inicia

patch.

– ... no sabrá cortar la cuerda para ser libre –completa la cita Larry. 

carin, testigo de la escena, concluye:

– es un poco raro –por Larry.

– yo soy el raro –dice patch. –si no le mostramos un poco de compasión

nosotros, ¿quién lo hará?

tras una carantoña de patch a carin, se prepara la escena con mimo. en
medio de la noche, a lo lejos, el hospital de campaña levantado por patch y
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sus amigos, casa de misericordia, iluminado por dentro. ahora, en primer

plano, carin enciende dos antorchas, una a cada lado, mientras sale patch

a sentarse en las escaleras de acceso.

– Hola.

– Hola. 

– ¿están todos durmiendo? –pregunta carin.

– sí. yo incluido. (un silencio) ¿estás bien?

– sí. dios, patch, es increíble.

– ¿el qué?

– Bueno, todo lo que has hecho en este lugar.

– tú también.

– no. (Le coge de la mano a patch). esas personas a las que ayudamos no

hubieran tenido dónde ir. eres un buen hombre. (patch va a besarla,

pero ella le ofrece solo su cara).

– ¿Qué somos? ¿es por mí, carin? (niega ella con la cabeza, casi en el

sollozo). Verás, ¿somos solo... buenos amigos que se besan ocasional-

mente?

– patch... durante toda mi vida los hombres han sentido atracción por mí

[entre lágrimas]. durante toda mi vida. [silencio]. cuando era niña

miraba a las orugas por la ventana de mi habitación. te aseguro que las

envidiaba. no me importaba lo que hubieran sido antes. solo sabía que

ellas podían ocultarse y se convertirían en bellas criaturas que se aleja-

rían volando completamente. y entonces... no sabes cuánto he llegado a

odiar a los hombres. no quería saber nada de ellos. [silencio]. y enton-

ces te conocí. tu forma de ayudar a la gente, patch. Los cambios que veo

en todos los que te rodean. [se miran llorosos... y se besan y abrazan].

te quiero. te quiero desde hace mucho tiempo.

La secuencia se cierra con una foto que resume, a la vez que proyecta, lo

que hemos vivido. Los dos de espaldas abrazados, iluminados por la luz

que sale del hospital de campaña (la bondad hecha obra), flanqueados

por las dos antorchas delante que ha encendido carin poco antes, la pri-

mavera en la pradera donde se asienta el hospital, el monte cercano
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poblado de árboles y las lejanas montañas al fondo. tras el fundido, se

abre el día a través de un ventanal dominado por una enorme y colorida

mariposa. 

para decirle el amor a carin, patch pide prestados los versos al poeta, arte-

sanos del decir lo máximo con lo mínimo. pero sus intentos se ven constan-

temente interrumpidos. Hasta que llega la ocasión. 

te dije que lo acabaría en otro momento:

te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde,

te amo directamente sin problemas ni orgullo:

así te amo porque no sé amar de otra manera,

...

tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mi mano,

tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.

Versos que, por fin, puede leerle a carin, a solas, yerta en su ataúd, al borde

de la sepultura antes de ser enterrada. el paso por la experiencia de la

muerte, «ya me arrancaste, señor, lo que yo más quería» (a. Machado)-

preparará sin embargo a patch para comprender la verdadera hondura de

los versos que toma prestados de uno de los Cien sonetos de amor de pablo

neruda. 

La mariposa ahora sobre su pecho es certeza de que el amor primero

–que cantan los profetas– no es ilusión fugaz condenado finalmente al

abismo. ese amor, pasado por Jerusalén, ha vacunado a patch contra

todo mal y desaliento. ahora se puede entender la desconcertante frase

del convenía que el Cristo padeciera. es metamorfosis, la radical trans-

formación del gusano en bella criatura que se alejaría volando comple-

tamente. es resurrección. La noche es tiempo de salvación, canta tam-

bién el poeta de las Horas:

La noche no interrumpe tu historia con el hombre.

de noche descendía tu escala misteriosa 

hasta la misma piedra donde Jacob dormía.

de noche celebrabas la pascua con tu pueblo.

abrahán contaba tribus de estrellas cada noche;

de noche prolongabas la voz de la promesa.

de noche eran los sueños tu lengua más profunda.

de noche, en un pesebre, nacía tu palabra;
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de noche lo anunciaron el ángel y la estrella.

La noche fue testigo de cristo en el sepulcro;

la noche vio la gloria de su resurrección.

de noche esperaremos tu vuelta repentina.

La noche es tiempo de salvación.

patch ha quedado transformado en este himno, después de descender a

los infiernos de las muertes inocentes. es capaz de descender ahora, con

energía renovada, invulnerable, por la escala de la confianza hasta aden-

trarse en el misterio de la anciana que se niega a comer, y poblar de

estrellas su noche leyendo y cumpliendo su sueño de niña. y acabará

sacando una alabanza de los niños con cáncer, de los que ha arrancado

tanta sonrisa, la mejor defensa frente a sus enemigos, cual nuevos ánge-

les que anuncian que sigue naciendo la palabra. Haciendo buena la

escritura.

uno de los jefes le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para

heredar la vida eterna?».  

Jesús le dijo: «¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo

dios».

«eres un buen hombre», le dijo carin a patch, y sanaron los abusos infan-

tiles padecidos, y su odio profundo a los hombres. «el amor perfecto expul-

sa el miedo», dice san Juan en su primera carta.

«ya, por la misericordia de dios... no soy don Quijote de la Mancha, sino

alonso Quijano, que, por sus costumbres, mereció el título de Bueno». y se

desvanecen las veleidades virtuales, la locura, para seguir transformando,

con las buenas costumbres, la tierra en cielo. 

en la película Molokai, la isla maldita de Luis Lucia (1959), el capitán de

la goleta que lleva al padre damián a la isla estercolero para leprosos del

archipiélago de Hawai, no puede por menos que escandalizarse al ver el

camino de Jerusalén que emprende con decisión y alegría. damián lo

emprende empujado por la locura de la cruz que lleva en su hábito de

misionero de los sagrados corazones, y al capitán se le antoja un suici-

dio, una muerte en vida. con el paso de los años, atento a esa misión,

acaba comprendiendo: «Fui sabiendo de él y de su obra. Llegué a pensar

que estaba loco. Más tarde comprendí que su locura, si no era la verdad,

por lo menos era el bien. y el bien siempre es una verdad». y se une
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voluntario a su obra. damián veía en los leprosos de Molokai la belleza

interior –tan antigua y tan nueva– lo invisible a los ojos, el «esplendor

de la forma» que revela la verdad de las cosas en su plenitud. La imagen

de dios que son esos hermanos leprosos. La gracia no destruye la natu-

raleza, la recupera de raíz. La creación es la palabra primera de dios, de

un corazón volcado sobre la máxima miseria, la nada. Que se nos hace

insoportable tras la caída. patch intenta suicidarse. pero es rescatado,

sinónimo de redimido. por eso canta el pregón pascual: «¿de qué nos

serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados?» y una vez más

el atrevimiento de san agustín: «¡Feliz la culpa que mereció tal

redentor!».

Los rasgos trascendentales del ser: verum, bonum, pulchrum se herma-

nan en el unum. tres rasgos de la misma realidad inseparable. Lo diabó-

lico, como la propia palabra indica, consiste en separarlos con engaño.

Los creó, y vio Dios que era muy bueno, o muy bello, que eso también

significa el tob hebreo de génesis 1. carin maldice su belleza hasta ser

rescatada por alguien de quien puede decir: Patch, eres un buen hombre.

nada extraño, pues que, en el lenguaje de la calle, ser buena gente sea

piropo, sinónimo de una bella persona.

3. Contemplata alIIS tradere

una pregunta recurrente de los alumnos de secundaria, Bachillerato, com-

pañeros profesores, profesores alumnos de cursos que imparto, y otro tipo

de alumnos adultos también, e incluso amigos, es cómo puedo ver todas

esas cosas que ellos normalmente no ven. a veces, por generar algo de

intriga, les respondo con esa frase latina, contemplata aliis tradere, tan

densa en la historia de la cultura.

La capacidad de contemplar es fruto del ver, de mirar con atención, de

examinar con devoción, una cadena que empieza muchas veces por la

curiosidad natural y puede convertirse en verdaderas ganas de saber. al

ser humano, desde antes de altamira, el menhir, el dolmen y la pirámi-

de, le brotan espontáneas preguntas radicales acerca de sí mismo y del

mundo en el que vive. se formulan solas, sin nuestro permiso. Lo que

está en nuestras manos es el tipo de atención que les prestamos y, por
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tanto, el tipo de respuesta que descubrimos. pero las preguntas siguen

impertérritas sea cual sea la respuesta que damos. y, como es lógico, hay

respuestas y respuestas. Las hay que no responden, que es una forma de

responder, y las hay de largo recorrido, según registra la historia de la

cultura humana.

en mi caso, me hallé introducido en esta historia cultural en un pueblo

burgalés, cerezo de río tirón, a la vera del camino, el de santiago, en un

trecho que seguía la vía romana de Milán a astorga. se conserva algún

tramo, y dos puentes romanos. Luego, gracias a la persona de santo

domingo, el de la calzada, naturalmente, cambió el trazado para aliviar

el kilometraje del peregrino, que podía seguir directo a Burgos desde

santo domingo de la calzada (población), obviando Briviesca, y cerezo

quedó más a la vera.

pero el camino lo trazan y pavimentan fundamentalmente personas. en mi

caso, entre muchas, la acción decisiva de una madre que empuja con sua-

vidad, a la vez que convicción, a las tareas de monaguillo. entonces no eres

consciente de la zambullida de contemplación cultural en la que estás

entrando. todavía eran tiempos de liturgia en latines, que el niño aprendía

de memoria sin saber lo que decía, por supuesto, pero con tanta trascen-

dencia posterior para transmitir en la escuela lo contemplado.

y está gregorio. gregorio era un misionero del corazón de María, más

conocidos hoy como claretianos. tenían una especial presencia en santo

domingo de la calzada, sede de estudios de Filosofía y teología. gregorio

era del pueblo, cerezano. y cuando venía algún día de vacaciones en vera-

no, siempre pocos, para este monaguillo tenía un aire especial, distinto,

que yo no sabía describir pero que percibía con toda nitidez. era su porte,

su forma de tratarte mientras se revestía en la sacristía, su forma de decir

la misa… Lo cierto es que al cumplir los doce, más o menos, los niños de los

pueblos no tenían más opciones de seguir en la escuela que irse a los frai-

les, como se decía. así que, a los doce, la elección mía estaba clara, a pesar

de ser el único del pueblo en ir a Beire, un pueblecito de la ribera de

navarra. cuando ibas con otros del pueblo parece que el desarraigo se

hacía más llevadero. gregorio acaba de morir prácticamente al mismo

tiempo de escribir esto, este veinte de mayo de dos mil veinte. ahora sé

mejor por qué percibía yo aquel aire.
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en Beire supe que existía un san antonio María claret. con él, en las per-

sonas que siguen con tesón admirable su obra –«Hoy comenzamos una

gran obra», dijo al fundar la congregación de Misioneros Hijos del

inmaculado corazón de María en 1849– empecé a multiplicar exponen-

cialmente, sin saberlo, las posibilidades de contemplación adquiridas en

el pueblo. culminaron en la teología Bíblica, Filología inglesa, y

traducción diplomada, que permiten ampliar el panorama de la contem-

plación. 

entrar en el ámbito claretiano era entrar con decisión de forma más cons-

ciente en el universo mundo de la cultura, entre otras cosas. claret lo cul-

tivó con dedicación y esmero, siempre. y dejó impronta en sus misioneros.

Los dos pies del misionero son, según él, la oración y la ciencia. de todo le

gustaba aprender. él de joven tenía una más que prometedora carrera en

la industria textil, pero optó por el sacerdocio. compañero de Balmes, el

sacerdote filósofo. La Biblia era su fuente, y como Biblia hecha historia

viva, las vidas de los santos. en su Autobiografía lo deja bien reflejado. Las

biografías hablan de un contemplativo en la acción.

para el tema que nos ocupa, quiero resaltar que el primero de la larga lista

de santos que cita en su Autobiografía como sus modelos figura santo

domingo de guzmán, fundador de la orden de predicadores, dominicos.

nada extraño en quien se ve urgido por la caridad de cristo a predicar

misiones populares ante la falta de misioneros por la supresión de las

órdenes religiosas. Los límites de la parroquia se le quedaban estrechos

para sus afanes de apóstol, le hace saber a su obispo al ponerse a su dispo-

sición. también escuchó la llamada a convertirse en el domingo de

guzmán de los tiempos modernos, dado su afán en propagar la devoción al

rosario, que había aprendido y cultivado desde niño.

si mucho le movían el ejemplo de los santos, me movía más aún el ejem-

plo de las santas, escribe en el capítulo Xiii, de la parte segunda, de su

Autobiografía. al hablar de los ejemplos y estímulos que ha copiado de las

biografías de algunas santas, nada extraño que la primera que figure sea

santa catalina de siena, de la tercera orden de santo domingo, doctora

de la iglesia, porque «tenía singular devoción y amor a aquellos santos

que en esta vida se emplearon y trabajaron más en la conversión de las

almas».
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y la segunda, santa rosa de Lima, también de la tercera orden de santo

domingo. recoge de una biografía de la santa: «persuadía a todos los frai-

les de santo domingo que se empleasen en este ministerio apostólico». a

uno que se perdía en florituras en los sermones le reconvino:

padre mío, mire que dios le ha hecho su predicador para que le con-

vierta las almas… no para coger el aplauso, que es un poco de aire y

vanidad, y acuérdese de la cuenta que le ha de pedir dios de tan alto

ministerio.

es decir, que no fuera un fray gerundio de campazas. el p. claret se guia-

rá en su ministerio apostólico por lo más urgente, oportuno y eficaz.

es conocido el dicho: «santo domingo siempre hablaba con dios o de

dios». Hablar con dios es entrar en el ámbito de la contemplación de

quien nos invita a aprender de él, que es manso y humilde de corazón. el

fruto natural de hablar con dios es la humili cordis intelligentia, la inte-

ligencia humilde del corazón con la que santo domingo comprendía

todo, dice Juan de sajonia. es el corazón de carne, arrancado el de pie-

dra, que ya anunciaban los profetas. el templado en esa fragua no puede

sino hablar de dios con la boca y con las manos a los corazones desga-

rrados. así lo proclama Jesús en la sinagoga de nazaret cuando anuncia

su propia misión: «el espíritu del señor está sobre mí, y él me ha envia-

do...». enviado del padre.

el dominico santo tomás de aquino, a quien citamos al principio, lo for-

mulará con su maestría habitual: «de la plenitud de la contemplación pro-

cede… la doctrina y la predicación». de ahí la máxima dominicana

Contemplata aliis tradere: entregar a los demás lo contemplado. 

pero es doctrina más antigua. san gregorio Magno, s. Vi-Vii, comentan-

do el libro de ezequiel, dice que en los predicadores santos es una

forma de vida, contemplación y predicación se llaman permanente-

mente: 

Los santos predicadores, después de realizar su ministerio pastoral,

vuelven siempre al seno de la contemplación para reanimar allí la

llama del fervor y encenderse con el fuego de la luz divina… Lo que

hablan en público, lo beben en la fuente de amor dentro de su cora-

zón. aprenden contemplando lo que enseñan predicando.
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y la carta encíclica Redemptoris Missio, nº 91, del papa Juan pablo ii, nos
re vela la fuente de donde beben todas las diversas formulaciones de la
máxima:

el misionero ha de ser un «contemplativo en acción»… el misionero,

si no es contemplativo, no puede anunciar a cristo de modo creíble.

el misionero es un testigo de la experiencia de dios y debe poder

decir como los apóstoles: «Lo que contemplamos... acerca de la

palabra de vida..., os lo anunciamos». (1 Jn 1:1-3).

La primera carta de Juan (1 Jn 1:1-3) es muy plástica en sus expre-
siones: 

…lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo

que contemplamos y palparon nuestras manos… pues la Vida se hizo

visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos…

eso que hemos visto y oído os lo anunciamos.

4. A moDo De conclusIón

Las dos partes, y la introducción, en las que está dividido el artículo están
inextricablemente unidas. se pueden distinguir, no separar. incluso la dis-
tinción no siempre es fácil.

uno de los rasgos característicos que convierten la enseñanza de la reli -
gión en una aventura verdaderamente apasionante es su carácter liminal.
como asignatura sufre limitaciones porque busca lo ilimitado, el infinito. a
los humanos los límites nos proporcionan sensación de seguridad. Muchos
la consideran inútil, pero es la más decisiva. acompaña al ser humano
desde antes de ser humano y cuando parece que ya deja de serlo. Formas
de religión que se combaten o desechan dan paso inmediatamente a otras
nuevas. cabe en todo y en nada.

es una asignatura que, teniendo carácter propio, la encuentras con toda
naturalidad en todas las demás. Lo interdisciplinar para ella es como el res-
pirar. no es ninguna de ellas, pero con todas limita y comercia intensa-
mente. La religión tampoco se puede expresar sin ellas. 

es un saber viejo, pero inquieta por su máxima novedad. cuando la
creemos presente, resulta ausente. y cuando ausente, más presente. dice el
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místico poeta: «entréme donde no supe:/ y quedéme no sabiendo,/ toda
ciencia trascendiendo» (san Juan de la cruz).

religión es antídoto que vacuna contra el pánico a la intemperie, nos saca
de la caverna para descubrir la realidad y situarnos en nuestro verdadero
hábitat. es marginal (y marginada) porque está en los márgenes, lugar del
corazón, por lo menos del de dios. dichosos los pobres, los que lloran…
decididamente es asignatura de periferias, como decimos hoy.
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Mi realidad como profesora de Religión Católica 
en la Etapa de Secundaria Obligatoria y en Bachillerato
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in Secondary Education and a Level

LILIaNy MargarIta EScorcIa torrEgLoSa

LIcENcIada EN cIENcIaS rELIgIoSaS. 
ESpEcIaLISta EN ENSEñaNza dE La rELIgIóN E INtELIgENcIaS MúLtIpLES. 

proFESora dE rELIgIóN catóLIca EN La coMuNIdad dE MadrId

Resumen

En las siguientes páginas encontrarás una reflexión del papel de la asignatura de
religión católica dentro de la educación en la etapa Secundaria, así como el pro-
tagonismo de su profesorado en la innovación educativa por medio de la implan-
tación de las nuevas metodologías y de proyectos escolares que integran iniciati-
vas pedagógicas y sociales que parten del departamento de religión y se extienden
a todo el instituto educativo. proyectos educativos y metodologías diversas que, sin
perder el valor de la asignatura y su currículo, logran que cada año el número de
estudiantes aumente y desarrolle las diversas competencias. Espero que todo el
contenido ofrecido ayude a conocer y valorar la asignatura de religión católica y
su misión dentro de la educación.

Palabras clave: asignatura de religión católica, etapa secundaria, innovación
educativa, nuevas metodologías, proyectos escolares, confesionalidad.

Abstract

In the following pages you will find a reflection on the role of catholic religion as
a subject, as well as the importance of their teachers in educational innovation at
a secondary school level. catholic religion teachers make use of new methodolo-
gies and design projects integrating both pedagogical and social initiatives.
these initiatives are managed by the religion department and are eventually
implemented in the rest of the school. Without undermining the value of the sub-
ject itself and its curricular contents, these school projects and diverse methodo -
logies have increased the number of students enrolled and has helped them
develop the corresponding competencies. I hope that the information presented
here might be helpful to know and value the subject of catholic religion as well
as its role within education. 

Keywords: subject of catholic religion, secondary stage, educational innovation,
new methodologies, school projects, confessional.
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1 En los propios círculos educativos se cree, aún hoy, que la religión es catequesis y que
por tanto el profesorado no tiene formación académica ni pedagógica, nada más lejos
de la realidad. En Secundaria, por ejemplo, encontramos un gran número de profeso-
res con una doble titulación universitaria, una declaración eclesiástica de competencia

1. InTROduCCIón

La educación religiosa escolar es muy importante en la escuela por su con-
tribución al pleno desarrollo de la personalidad humana, y su presencia en
la escuela se encuentra fundamentada en su gran contribución a la educa-
ción integral de la persona. El ser humano es tan complejo, que dicha com-
plejidad necesita un crecimiento armónico que tenga en cuenta todas sus
dimensiones: física, intelectual, afectiva, social y religiosa.

La asignatura de religión católica, pese a su valor, se enfrenta a diversos
cambios normativos que afectan su permanencia en la escuela, lo que
supone un verdadero reto para su profesorado. 

La asignatura por si misma tiene unas características complejas. por ejem-
plo, es la única asignatura que se encuentra garantizada por vía constitu -
cional desde 1978, en sus artículos 16, 20 y 27, y por tratados internacionales.

otra de sus características es su confesionalidad, es decir, que el derecho
fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos
en el ámbito escolar, desemboca en que la clase de religión se ofrece con-
forme a las religiones y creencias reconocidas por el Estado Español: cató-
lica, islámica, evangélica y judía. todas ellas con un currículo propio apro-
bado por el Ministerio de Educación español.

La voluntariedad, es otra de las señas de identidad de la asignatura de reli-
gión dentro del sistema educativo, lo que se traduce en que cada curso esco-
lar el alumnado o sus padres escogen si asistir o no a la clase de religión.

otra de las grandes características del profesorado es su idoneidad muy
relacionada con la confesionalidad, es decir, debemos ser capaces de
demostrar que además de tener los conocimientos necesarios del mensaje
cristiano y su pedagogía, para impartir la religión y Moral católica en las
diferentes etapas educativas debemos demostrar que aquello que conoce-
mos y enseñamos es conforme a lo que vivimos. Somos profesores y profe-
samos nuestra materia (Lumbreras, 2018)1. 
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actualmente el profesorado de religión de todos los niveles se enfrenta a un
continuo ir y venir de circunstancias que afectan sus horas lectivas y por
tanto su trabajo. a título personal creo que esta circunstancia hace que el pro-
fesorado de religión sea tan recursivo y se preocupe por ofrecer a sus alum-
nos, desde el currículo, una metodología personal que les permita valorar la
importancia y la permanencia en esta asignatura. El enfrentarse cada año a
una votación por parte de los alumnos, nos somete a una evaluación continua
de nuestra práctica docente que nos estimula a ser mejores cada año. 

En muchas ocasiones encontramos, principalmente en la escuela pública,
un ambiente hostil o indiferente que también pone a prueba nuestra valía,
teniendo que demostrar todo lo que desde la asignatura se puede construir
en pro de la educación de nuestros estudiantes.

2. FundAMEnTO LEgAL

Ninguna asignatura del sistema educativo español tiene el reconocimiento
que se otorga a la enseñanza religiosa escolar, de ahí que muchas veces las
disposiciones educativas, que afectan directamente a la asignatura, tengan
que ir a los tribunales, donde muchos recursos se ganan, confirmando la
vigencia de la normativa superior.

Las principales leyes que avalan la existencia de la asignatura en el sistema
educativo son:

• constitución de 1978, arts. 16, 20 y 27, sobre la libertad religiosa, de
culto y de enseñanza, así como la garantía de estos derechos.
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académica, másteres, doctorados, además de cientos de horas de formación específica
y también general. 

todas estas características y señas de identidad de la asignatura llevan a una
metodología personal e innovadora que pone en valor a la asignatura y al profesorado
y que en definitiva beneficia a todo el alumnado.

por todo lo anterior, en este artículo quiero abordar los pilares que fundamentan la
validez y necesidad de la educación religiosa escolar como un saber que debe estar pre-
sente entre los demás saberes en la escuela.
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• Ley orgánica 2/2006, 3 de mayo, en las disposiciones adicionales
segunda y tercera sobre la oferta obligatoria de la ErE en los cen-
tros educativos y su carácter voluntario para los alumnos, así como
los ajustes de la enseñanza de la religión católica a lo establecido en
el acuerdo entre el gobierno Español y la Santa Sede.

• acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre enseñanza y
asuntos culturales, firmado el 3 de enero de 1979. Se recogen disposi-
ciones sobre el derecho fundamental de los padres sobre la educación
moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar y se acuerda incluir
la Educación religiosa católica en todos los centros de educación.

• Los reales decretos que desarrollan la Ley orgánica de Educación
1630 del 29 de diciembre 2006; 1513 del 7 de diciembre 2006; 1631
de 29 2006; 1467 de 2 de noviembre 2007 sobre la enseñanza de la
religión en diversos niveles.

• Ley orgánica de Libertad religiosa, del 5 de julio 1980, artículo 2,
sobre el derecho a recibir e impartir la enseñanza religiosa.

• LoMcE, ley orgánica 8 del 9 de noviembre de 2013, para la mejo-
ra de la calidad educativa.

• real decreto 126 de 28 de febrero del 2014, por el que se establece
el currículo básico de educación primaria.

• real decreto 1105 de 26 de diciembre del 2014, por el que se esta -
blece el currículo de bachillerato y en su disposición adicional ter-
cera establece que la determinación del currículo corresponde a la
autoridad eclesial.

toda la base jurídica expuesta se resume a la perfección en una de las sen-
tencias del tribunal Supremo sobre el acuerdo Iglesia-Estado:

El deber del Estado de ofrecer la religión a quienes deseen cursarla

en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, la libertad de

seguirla o no y, ya sobre su régimen, la garantía de que sea equipa-

rable a las demás disciplinas fundamentales. (StS 1063/2018 Sen -

tencia nº 458/2018 tribunal Supremo de Madrid, Sala de lo conten -

cioso-administrativo).

dentro de la inestabilidad de la asignatura, en el período actual, se debate
una reforma de la ley educativa que deja sin asignatura alternativa y sin
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valor académico a la educación religiosa escolar, presentándose un nuevo
reto para el profesorado.

3. FundAMEnTO CuRRICuLAR

El currículo de la enseñanza de la religión católica constituye una sín-

tesis básica y global del mensaje cristiano, adecuada a la edad del

alumno, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las expre-

siones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema

educativo. (currículo LoMcE de religión y Moral católica).

como señalaba en el punto anterior el currículo de la asignatura fue aproba-
do mediante real decreto, a propuesta de las autoridades eclesiásticas. El
actual currículo vigente desde el 2015 desarrolla los contenidos, los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje en torno a cuatro bloques:

• El sentido religioso del hombre.

• La revelación: dios interviene en la historia.

• Jesucristo, cumplimiento de la historia de salvación.

• permanencia de Jesucristo en la historia, la Iglesia.

El currículo es lo que es y es el profesor el que debe decidir cómo llevarlo
al aula, cómo plantear esos contenidos, pero para esto debe conocer en pro-
fundidad el currículo, pues nadie puede adaptar lo que no conoce y puede
tender a deformar y perder la esencia de la asignatura. por eso considero
que el currículo debe ser concebido como un instrumento base, que des-
pués de su conocimiento por parte del profesorado debe adaptarse a las cir-
cunstancias de cada alumnado y a las posibilidades meteorológicas del pro-
fesor. dando lugar a lo que considero el papel fundamental el profesorado,
la fundamentación pedagógica.

4. FundAMEnTO PEdAgógICO

partiendo del concepto de pedagogía como la ciencia de la educación que
guía la función del educador: «la pedagogía responde a científicamente a la
pregunta ¿cómo educar?».
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teniendo en cuenta que la pedagogía busca la calidad de la enseñanza

aprendizaje, podemos deducir que la enseñanza religiosa escolar res-

ponde también a una pedagogía, pero esta es mucho más clara en las

escuelas y colegios con una clara identidad y con un modelo educativo

fundamentado en los grandes pedagogos llevando a la práctica sus inves-

tigaciones.

En la escuela pública es difícil encontrar modelos así, debido a la movilidad

del profesorado, el continúo cambio de modelos educativos, la falta de

un proyecto educativo armónico entre todas las disciplinas, entre otras

muchas razones, lleva a que los departamentos didácticos en muchos casos

sean pequeñas islas.

En cambio, en la escuela concertada y privada se pueden encontrar mode-

los claros fundamentados en teoría pedagógicas claras y de amplía acepta-

ción y resultados.

La formación propia del profesorado de religión nos ofrece el conocimien-

to de teorías de grandes pedagogos cristianos que inspiran el carisma de

muchas congregaciones dedicadas desde hace siglos a la educación. todos

coinciden en una educación basada en los valores evangélicos para llegar a

la formación plena de la persona. 

tenemos como ejemplos el modelo preventivo de don Bosco, propio de los

salesianos; la metodología pedagógica de san Marcelino champagnat, que

inspira el modelo educativo Marista «para educar hay que amar» y la pe -

dagogía del esfuerzo del padre Manyanet, presente en toda la oferta educa-

tiva de la congregación de la Sagrada Familia.

Bajo el conocimiento y estudio de estos y muchos otros pedagogos cristia-

nos, el docente de religión tiene claro seguir un modelo educativo que res-

ponda a una educación integral, que eduque en el ejemplo, que mejore la

calidad social, que contribuya a la madurez, que acompañe el crecimiento

del educando como persona y no como un objeto, que forme en valores

cristianos, que sean personas críticas, que se interesen por el bien común y

que lleven a la práctica todo lo aprendido.
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5. FundAMEnTO dIdáCTICO

La clase de religión posee una didáctica, unos métodos, recursos y elementos

propios que dotan a esta asignatura de una originalidad única que la diferen-

cian de otras áreas del saber, pero todas estas características dependen única

y exclusivamente del profesorado, al igual que en otras asignaturas.

El propio currículo reconoce el protagonismo el profesorado en esta

labor.

El docente es una de las partes responsables del acto didáctico. a él

corresponde organizar la didáctica, estimular la comunicación, el

diálogo, valorar el proceso, motivar... El profesor es un educador.

Su capacidad de planificar el proceso de enseñanza es fundamental

para que dicho proceso sea eficaz. (currículo LoMcE de religión y

Moral católica).

a día de hoy la enseñanza religiosa escolar se establece como una asigna-

tura dentro del plan de estudios, con la misma exigencia, sistematicidad

y rigor de las demás asignaturas, que al penetrar en el área de la cultura

y relacionarse con los demás saberes mediante el acercamiento interdis-

ciplinario, tiene la finalidad de propiciar el diálogo entre la cultura y la fe.

también contribuye al enriquecimiento de la comunicación lingüística, de

las competencias básicas en ciencia y tecnología, la promoción de las habi-

lidades para aprender a aprender y en general a la construcción de un pro-

yecto de vida transformador que ayude al autoperfeccionamiento de la

personalidad y al fortalecimiento de sus valores, así como a comprender

nuestra cultura, dentro de las competencias sociales y cívicas, la religión

católica aporta también la conciencia y expresiones culturales. además de

las competencias básicas, los contenidos procedimentales básicos que de

implementan desde la asignatura son la observación de la realidad, la bús-

queda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas, refle-

xión crítica, exposición y argumentación respetuosa de las creencias reli-

giosas propias y ajenas, así como conocer y poner en práctica los valores

humanos, las normas de convivencia y el reconocimiento y respeto de los

derechos humanos.
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6. FundAMEnTO METOdOLógICO

Sin lugar a dudas la parte más dinámica de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la más rica desde mi quehacer docente.

En el sistema educativo de la LoMcE nos encontramos con unas orien-

taciones metodológicas, para la clase de religión, muy interesantes y

prácticas:

• Se considera que el aprendizaje ha de ser competencial y no solo

cognitivo.

• debemos trabajar con contenidos procedimentales básicos, tales

como la observación de la realidad, búsqueda de información,

manejo e interpretación de fuentes bíblicas, provocar en nuestros

alumnos una reflexión crítica y conseguir de ellos que sean capaces

de realizar una exposición y una argumentación de sus trabajos.

• deberíamos potenciar el desarrollo de las competencias lingüísti-

cas, sociales y cívicas, la conciencia y expresión cultural y la de

aprender a aprender sin olvidar, por supuesto, el resto de compe-

tencias básicas, fundamentales, igualmente, en el desarrollo inte-

gral de nuestro alumnado.

• Los contenidos de carácter actitudinal han de ser coherentes con los

objetivos básicos de la etapa. 

• La metodología ha de ser activa y contextualizada.

• Es fundamental tener en cuenta el rol del docente, no solo como un

maestro magistral, sino como un guía del aprendizaje de nuestros

alumnos.

• debemos adaptarnos al ámbito emocional y cognitivo de nuestros

alumnos.

• tener siempre presente la atención a la diversidad.

• Fomentar la dimensión humanista siempre al servicio de la forma-

ción integral.
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• conseguir en ellos un aprendizaje significativo teniendo en cuenta

sus intereses.

• La evaluación ha de ser continua, global y formativa.

• Es fundamental el trabajo y aprendizaje cooperativo.

• No olvidar los recursos tecnológicos.

En los últimos años, la metodología se ha enriquecido mucho gracias a los

nuevos estudios de neurociencia, la psicología y la sociología, a las nuevas

teorías pedagógicas, al desarrollo de las tIc, a los nuevos recursos didácti-

cos, a la personalización de la educación y a la formación activa del profe-

sorado.

La Madre Monserrat del pozo, conocida como «Sor innovación», es un

referente en la construcción de un nuevo modelo educativo basado en

«ideas de neurólogos, de pedagogos, de economistas, de psicólogos, de

sociólogos…», resume, «se trabaja el aprendizaje cooperativo, la inteligen-

cia interpersonal y la intrapersonal, la psicología del optimismo de Martin

Seligman y lo racional-emotivo» (Héctor y Barnés, 31 de enero, 2015). 

Si bien aún existe un alto grado de profesores defensores de las metodolo-

gías tradicionales, cada día son menos, y más teniendo en cuenta el reto

planteado en los últimos meses por la situación de confinamiento que obli-

gó a cambiar la forma presencial de enseñanza por la virtual.

En mayor o menor medida el profesorado de religión ha recibido la

influencia del llamado aprendizaje inteligente y todas sus implicaciones en

la puesta en escena en el aula. a continuación, formularé algunos ejemplos

concretos.

7. PRáCTICAS PEdAgógICAS

Más que entrar en la formulación de teorías, quiero ofrecer las metodolo-

gías que en mi quehacer docente han funcionado con mis alumnos de

Secundaria y Bachillerato, así como también metodologías utilizadas por

otros docentes de religión que refuerzan el valor y la presencia de la asig-

natura en la educación.
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7.1 Teoría de las Inteligencias Múltiples

En 1983 el psicólogo estadounidense, Howard gardner, publicó su famoso

libro Estructuras de la mente, donde expuso su teoría de las Inteligencias

Múltiples (IIMM), basada en sus observaciones y su experiencia con niños

dotados y con adultos con daño cerebral. 

gracias a sus investigaciones y a su conceptualización de la inteligencia

como algo más que una capacidad única, abrió las puertas para investiga-

ciones y diferentes formas de pensar sobre la inteligencia humana. 

Es precisamente gracias a los postulados de esta teoría que la Madre

Monserrat del pozo llega a la formulación de un proyecto educativo para el

colegio Monserrat, ubicado en Barcelona, para dar respuesta al gran inte-

rrogante de cómo enseñar a todos los alumnos cuando se constata que no

todos los alumnos aprenden de la misma manera, ni en el mismo momen-

to. apoyados entonces en la neurociencia, apostaron por la estimulación

temprana y la teoría de las IIMM, con base en la psicología haciendo al

alumno el protagonista y gracias a la sociología trabajaron el compromiso,

la diversidad y la tecnología. todo mediante una acción educativa basada

en cuatro transformaciones, la del currículo, la metodología, la evaluación

y el rol del profesor.

Su modelo educativo tiene tanto éxito que la congregación de las Misio -

neras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, por medio de Nazaret Global

Education, difunden sus logros por todo el mundo e inspiran a muchos

docentes y a centros educativos a un cambio de paradigma educativo por

medio de diversas formaciones y experiencias.

desde que comencé mi trabajo como profesora de religión en ESo y

Bachillerato, no encontraba la forma adecuada de encuadrar mi forma de

trabajo y las posibilidades reales de la asignatura. En la formación como

especialista en Enseñanza de la religión e IIMM encontré todas las

respuestas que estaba buscando.

La formación que integra los bloques del currículo de religión y moral cató-

lica y la experiencia de los colegios Nazaret fue una gran oportunidad, a

nivel personal, para conseguir las herramientas necesarias para que la asig-

natura sea valorada y, sobre todo, ofrezca al alumnado posibilidades reales
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de aprendizaje no solo desde el punto de vista cognitivo. Es así como desde

el 2018 empecé a trabajar mediante paletas de IIMM y proyectos de com-

prensión.

En la realidad de la asignatura, en la educación pública, muchas veces nos

encontramos con dos y hasta con tres centros de trabajo, con realidades

diferentes y la misma paleta o el mismo proyecto de comprensión da dife-

rentes resultados dependiendo del centro o del grupo.

uno de los grupos que más me sorprendió fue el de primero de Bachillerato

del IES Valmayor, uno de los centros donde trabajo. desde el inicio de mi

formación como especialista les comenté mi intención de convertirlos en

mis conejillos de indias, para llevar a la práctica: paletas, proyectos, traba-

jo cooperativo, rúbricas, rutinas de pensamiento, organizadores gráficos,

mapas mentales, etc.

No puedo negar que los comienzos no fueron nada fáciles porque el traba-

jo cooperativo y las actividades basadas en IIMM, al ser casi todas de tipo

activo, permiten a algunos alumnos y alumnas dispersarse, pero poco a

poco, controlando el tiempo y estimulándolos con la participación en dife-

rentes concursos, pude conseguir una vinculación total, con muchos frutos,

no solo de tipo académico, sino competencial. Varios de esos alumnos

optaron por convertirse en maestros y recientemente recibí una carta de

una de esas alumnas donde, como parte de un trabajo en la universidad,

me contaba que mi forma de dar la clase la había inspirado a convertirse en

maestra. Su relato es y seguirá siendo mi mayor recompensa.

debo insistir que lo primero es la formación. En un aula no se puede inno-

var si el profesor no se encuentra seguro y convencido de lo que hace, pues

no puede ofrecer a sus alumnos improvisación porque no se generará un

verdadero aprendizaje.

a día de hoy, y gracias a la formación ofrecida no solo por los centros de

formación del profesorado de las diferentes comunidades, sino también

por las delegaciones de Enseñanza, la metodología basada en las IIMM se

ha extendido con muy buenos resultados. de hecho, varias editoriales ofre-

cen en sus textos actividades específicas.
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7.2 Participación en concursos 

otro de los grandes motivadores de mi alumnado lo encontré en la partic-

ipación en concursos y actividades externas al instituto. Muchos de los pro-

ductos finales de las paletas se presentan a un concurso como: los clipme-

trajes de Manos Unidas, videos para la fundación oNcE, realización del

camino de Santiago, concurso Tu Sello de Correos y los videos para la fun-

dación race, entre otros.

cuando los estudiantes sienten que lo que hacen, no solo tiene premio, sino

que también va a ser visible más allá de las cuatro paredes del centro, se

motivan y participan de todas las actividades de forma productiva, llegan-

do muchas veces a superar mis (y sus) propias expectativas. 

Muchas entidades, asociaciones y fundaciones organizan cada año diferen-

tes premios o eventos en lo que perfectamente tiene cabida nuestro alum-

nado y nuestra asignatura, somos nosotros en nuestro rol docente quienes

debemos ampliar el radio de acción y de trabajo. Hay muchos docentes

haciendo trabajos verdaderamente excepcionales con sus alumnos y alum-

nas, pero todo se queda en el aula porque no lo dan a conocer más allá del

centro educativo y muchas veces ni siquiera eso.

La participación en un concurso tampoco debe obedecer a una improvisa-

ción, debe ser la culminación de un proceso –una paleta, un proyecto– que

dentro de la programación de la asignatura llega a un producto final

que puede ser objeto de participación en un determinado concurso y no

al revés.

7.3 Proyectos europeos eTwinning

La dinámica educativa nunca se detiene, siempre estamos aprendiendo

para poder enseñar mejor, o por lo menos, eso es lo que pretendo en mi

caso. Nuestra asignatura tiene tantas posibilidades que siempre estoy bus-

cando esas ventanas que parecen cerradas, pero que están ahí, y que cons -

tituyen una oportunidad para nuestro alumnado.

Fue así como en el curso 2017-2018 encontré a eTwinning. de primeras

puede parecer un anglicismo más, pero os puedo garantizar que es mucho

más que eso; es una oportunidad, un medio para enriquecer la labor
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docente, dar visibilidad a la asignatura y hacer partícipes a nuestros alum-

nos de la mayor comunidad educativa de toda Europa.

El eTwinning es la herramienta que permite conectar a centros, docentes y

alumnos de toda Europa en un entorno seguro. desde el año 2014 forma

parte del programa Erasmus +.

todas las asignaturas pueden participar y reli no es la excepción. todos los

proyectos son bienvenidos en eTwinning, bien sea como colaborador o

como responsable. puedes lanzar tu proyecto y encontrar los socios

europeos necesarios para llevarlo a cabo en el tiempo que creas convenien-

te. Hay proyectos eTwinning de un día, una semana o un curso escolar.

No es necesario que seas bilingüe, el proyecto puede desarrollarse total-

mente en español, tal es mi caso.

desde mi experiencia, os puedo contar que los proyectos eTwinning per-

miten el desarrollo, no solo de las competencias básicas, sino que mejoran

la participación de los alumnos, aumentan su motivación, dan visibilidad a

la asignatura dentro y fuera del centro educativo, y permiten desarrollar

otro tipo de programas Erasmus como las claves Ka1 –formación del pro-

fesorado– y Ka2 –intercambio de alumnado–. 

también otorga reconocimiento a los alumnos y profesores participantes

mediante los sellos nacionales y europeos. Los mejores proyectos partici-

pan de los premios nacionales y europeos en distintas categorías de acuer-

do a la edad de los estudiantes. otra de las ventajas es que, por realizar y

culminar un proyecto eTwinning, se otorgan créditos de formación a los

profesores responsables.

En mi caso, el proyecto europeo Mi vida y yo, desarrollado con alumnos

de 3º ESo, y en asociación con institutos de Italia, Francia, Irlanda y

alemania, logramos trabajar de forma interdisciplinar entre las asigna -

turas de lengua extranjera –español– y religión católica. El proyecto se

desarrolló a lo largo del curso escolar. Los alumnos y alumnas se presenta-

ron, se conocieron y hablaron sobre las cosas que les inquietaban, hicieron

videos sobre sus institutos y el calendario escolar y de vacaciones, llevaron

a cabo la construcción conjunta de una casa, siendo esta la casa de sus sue-

ños. En definitiva, logramos el contacto con chicos de la misma edad que

se interesaron por conocerse, al igual que las profesoras participantes, todo
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en un entorno digital seguro denominado twinspace y empleando diversas
herramientas digitales. todos aprendemos de todos con contenidos que se
integran fácilmente en el currículo escolar. 

El proyecto duró todo el curso escolar y, mediante diferentes actividades
interactivas, los alumnos pudieron desarrollar un trabajo colaborativo
basado en sus emociones y en el sentido de la vida. 

al finalizar, todos los institutos participantes recibimos el sello de calidad
Nacional y posteriormente el sello europeo. pero mi mayor premio ha sido
conocer a cuatro profesoras maravillosas que me han enseñado mucho y
ver en mis alumnos que, más allá de lo intelectual, han sido responsables,
respetuosos, colaboradores y competentes. además, el reconocimiento de
mis compañeros de claustro y del equipo directivo por llevar a cabo esta
iniciativa desde la asignatura de religión.

desde entonces, mis alumnos participan de diversos proyectos: Tarjetas de

navidad ecosostenibles, eTwin-radio, ¿Cómo celebras la Pascua?, En

camino y, próximamente, un proyecto nacional basado en la encíclica
Laudato Sí con motivo del tema eTwinning del año: cambio climático.

todos estos proyectos han estimulado a mis compañeros de claustro para
participar también de los proyectos europeos y, en reconocimiento a esa
labor de motivación, nos han otorgado en el curso 2019/2020 el sello cen-
tro eTwinning, una iniciativa que partió de la asignatura de religión católi-
ca y que ha sido para provecho de toda la comunidad educativa de mi cen-
tro educativo.

7.4 Otras experiencias metodológicas en clase de religión
católica

un sin número de compañeros trabajan diversas metodologías y activi-
dades que hacen de su clase una asignatura valiosa y única. Muchas de
esas experiencias se comparten cada año en la iniciativa denominada
«Innovareli», un espacio de encuentro creado por Susana garcía quien,
junto a un grupo de profesores de religión, organizan una jornada abierta
a profesores de religión de institutos públicos, privados y concertados y se
dan a conocer las buenas prácticas y se exponen experiencias didácticas
aplicadas a la clase de religión.
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Encuentros como este ponen de manifiesto que el profesorado de religión

es capaz e innovador sin perder la esencia y el valor confesional de la asig-

natura. algunas de las experiencias más innovadores que he llegado a

conocer son:

• El Minecraft como herramienta educativa para la clase de religión.

• ruta teatralizada por Ávila, con personajes religiosos ilustres.

• Las rutinas de pensamiento.

• El valor del debate en la clase de reli

• Emociones creativas.

• El valor de la gamificación.

• El visualthinking.

• El proyecto galilea.

• Godly Play.

• Escape Room.

• aprendizaje y servicio desde la clase de religión católica.

• La Biblia emoji.

• papiro reli.

• reli en la radio.

Entre otras muchas actividades que se llevan a cabo, algunas de forma visi-

ble y otras en cambio sin ningún tipo de visibilidad.

8. COnCLuSIón

La educación religiosa escolar tiene unos sólidos fundamentos que legal,

social e históricamente justifican su existencia en las escuelas, pero a pesar

de eso, su carácter voluntario somete a su profesorado a una continua for-

mación que en el aula se transforma en una asignatura innovadora que
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forma alumnos competentes y que descubren respuestas profundas que no
pueden obtener en otro sitio.

Si observamos el trabajo continuado del profesorado en un determinado
centro, especialmente en el público, donde cada año el alumnado decide si
matricularse en valores éticos o en religión, aquellos profesores que han
enriquecido su asignatura con una metodología innovadora y lo llevan a
experiencias significativas, tienen un alto número de estudiantes. 

y todo el valor de esa asignatura y todo el empeño y trabajo que nuestros
alumnos y alumnas realizan merece un reconocimiento académico y es por
eso que nunca la asignatura debería perder el carácter evaluable, porque,
perdería gran parte de su sentido dentro de la educación.

un estudiante que lleva a cabo las actividades de una paleta de IIMM o los
pasos de un proyecto, necesita al final ser evaluado y que su esfuerzo y las
competencias adquiridas gracias a todo el proceso sean tenidas en cuenta
al igual que en el resto de las asignaturas.

por último, es de agradecer los múltiples canales de formación que tene-
mos, ya que el profesorado de religión no sólo cuenta con la amplia oferta
de formación del Ministerio de Educación y de las comunidades
autónomas, sino que además las delegaciones de Enseñanza de las diver-
sas diócesis se esfuerzan por ofrecer todo tipo de cursos y seminarios de
formación.

Es digno de destacar también el alto grado de generosidad docente y que
en el caso particular de la clase de religión se pone de manifiesto en los gru-
pos de ayuda, los blogs, las jornadas de innovación, la publicación de libros
y revistas dirigidas a la religión en la escuela entre otros.

por último, quiero de forma personal expresar que soy una orgullosa pro-
fesora de religión que quiere llegar al corazón de mis alumnos-as y sacar
todo su potencial más allá del intelectual, por eso no me canso de aprender
y de enseñar tanto a mis alumnos-as como compañeros-as, porque cuando
algo funciona hay que darlo a conocer.
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Resumen

este trabajo reflexiona en torno a las relaciones existentes entre la educa-

ción y la libertad. Primero, advierte que la libertad constituye una base o

fundamento indispensable de la tarea educativa, debido a la propia reali-

dad del ser personal y a su unicidad y originalidad. además, plantea la

colaboración en el desarrollo y maduración de la libertad como meta u

horizonte y a la par como camino o método característico de lo educativo.

a este fin, ahonda críticamente en cuestiones como la noción de libertad

humana, los tipos de la misma, sus principales rasgos y sentido, y su

vínculo con los valores. 

Palabras clave: educación, libertad, persona, valores, vínculos, origina-

lidad.

Abstract

this paper reflects on the relationships between education and human

freedom. Firstly, it is pointed out that—due to the reality of personal

beings, their uniqueness and originality—freedom constitutes an essential

basis of the educational task. it is also claimed that the development of

freedom within education demands to be considered as a horizon and as a

path at the same time. to this end, this paper critically delves into issues

such as the notion of human freedom, its types, its main features and

meaning and its connection to values.

Key words: education, freedom, person, values, links, originality.
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1. PREcisionEs iniciAlEs: lA libERtAd como tAREA

EducAtivA

la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor 

(albert camus).

se presenta aquí a la consideración el valor específico de la libertad en el

contexto de la vocación y de la tarea educativas. esto, por cuanto el valor

de la libertad se halla enlazado inextricablemente con la labor de educar.

ello responde, en una primera consideración, a la evidencia y al hecho de

experiencia de los profesionales de la educación, en el sentido de que estos

captan cómo por mucho esfuerzo que se ponga en la tarea educativa, esta

no alcanza su fruto si no se acompaña, en todo momento, de un hondo res-

peto y aprecio a la libertad de los sujetos implicados en la misma. 

ahora bien, la libertad resulta, en la actualidad, un valor talismán. todo el

mundo afirma apreciarlo mucho, en principio, hasta que percibe que esa

libertad comporta graves esfuerzos, que compromete y exige enormemen-

te. en la educación, además, la libertad compromete dual y recíprocamen-

te, por cuanto compromete al educador y compromete también, al tiempo,

en contrapartida al propio educando. aquí está, en parte, la clave de su difi-

cultad y a la vez de su belleza peculiar en este dinámico contexto. libertad

y compromiso o responsabilidad conforman en el ámbito humano, de

hecho, un par indisoluble. si uno de ellos quiebra, el otro decae, automáti-

camente. sin libertad, no hay compromiso o responsabilidad personal, ver-

daderos y maduros; sin compromiso ni responsabilidad, la libertad se con-

vierte en una cáscara vacía, en una careta o máscara hueca, en una fruta sin

sustancia real, en un discurso huero, en mera apariencia. Pero, cuando

están presentes ambos, libertad y compromiso responsable, el educando

madura de una forma admirable, pues el núcleo de la propia identidad

personal está ya en su raíz y dinamismo profundamente vinculado con

la responsabilidad como envés u otra cara de la libertad. la filosofía de la

subjetividad, en clave de responsabilidad y compromiso con el otro, lo ha

testimoniado así, como revelan los trabajos de lévinas o ricoeur, por

ejemplo (lévinas, 1993; Maceiras, 1994). responsabilizar a alguien es, de

hecho, la vía más fecunda para cooperar al desarrollo de las capacidades y

de la propia subjetividad-identidad de esa persona. Pero responsabilizar no

equivale a imponer una responsabilidad, responsabilizar en su sentido
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mejor comporta responsabilizar desde la libertad, libremente. cuando el

sujeto se hace responsable desde dentro, ello es un ejercicio, una puesta en

práctica de su libertad, que coopera al despliegue y crecimiento fecundos

de su identidad, siempre única y original, desde el interior de su mismo ser,

de una forma irremplazable. en realidad, nadie puede crecer por dentro en

plenitud –educativamente– sin libertad ni responsabilidad, sin compro-

meterse en este proceso profundamente personal de su formación.

la libertad de la que se va a tratar aquí es la libertad como objeto de la edu-

cación, como realidad sobre la que actúa el educador. Podríamos llamar a

esto: «la tarea de educar la libertad». sin embargo, existe un elocuente y

motivador texto que va aún más lejos, con pleno acierto, y se refiere a la

libertad como pasión. lleva por título justamente ése: La libertad como

pasión, y es obra de Daniel innerarity (1992). Pues bien, para enriquecer el

presente enfoque o aproximación a la libertad en relación con lo educativo,

podrían unirse ambas ideas y plantear el siguiente horizonte: «la libertad

como tarea apasionante de la educación o del educador». en síntesis, la

libertad constituye una tarea o labor del educador, pero a la par resulta una

misión apasionante. De hecho, es la libertad, en buena medida, la que con-

vierte nuestra tarea educativa en una actividad apasionante. ello, por

cuanto la llena de valor, de interés, de creatividad, de asombro, de vida.

2. lA libERtAd En lA EducAción

aquí, no nos centraremos en el aspecto económico de la libertad, en la

libertad económica, ni en su dimensión política, ni en la libertad de asocia-

ción o participación, ni en la libertad de creación o artística, ni en la liber-

tad de expresión, etc. la libertad clave para el educador de la que vamos a

ocuparnos, en este lugar, es la que tiene que ver con ese derecho-deber,

humano y fundamental, «al libre desarrollo de la personalidad» por parte

de los sujetos (Constitución española, art. 10).

Junto a esta libertad, se hace indispensable, lógicamente, un marco ade-

cuado en el que desplegar la misión de cooperar a esta hermosa labor, que

es siempre inicialmente una tarea personal y propia del educando, quien

ha de desarrollarse libremente; y, así, este marco requiere por tanto la

denominada «libertad de educación», la libertad de educar y de educarse.
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esta última libertad –la de educar– constituye un requisito previo, por

cuanto sin ella no cabe emprender la tarea educativa misma, la de coope-

rar al libre desarrollo de la persona. la constitución española se refiere a

todo ello en el art. 27 del título i (De los derechos y deberes fundamenta-

les), capítulo segundo (Derechos y libertades), sección 1ª (De los derechos

fundamentales y de las libertades públicas): 

1. todos tienen el derecho a la educación. se reconoce la libertad de

enseñanza. 2. la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. los poderes

públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus pro-

pias convicciones. (Constitución española, 1978, art. 27).

Por lo tanto, según esto, la libertad, en cuanto desarrollo personal, ofrece o

brinda la materia prima de la educación, aquello sobre lo que actúa, donde

incide la educación. lo que educamos, en fin, es la libertad, libertades. o,

mejor, educamos a sujetos hechos para la libertad, personas. no educamos

cosas, u objetos, que quepa dominar, manipular, seres de los que podamos

apropiarnos y disponer a nuestro antojo. Partimos del hecho, en fin, de que

quienes constituyen los destinatarios de la labor educativa representan

personas. en ellos, la dignidad se anuda estrechamente con el valor de la

libertad. así «todos los seres humanos nacen libres…», se afirma en el art.

1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la o.n.u. de

1948, cuyo 70 aniversario celebramos en 2018. esto, no en el sentido

de que poseamos al nacer ya una libertad total, en acto y perfecta o madu-

ra, sino una capacidad para madurar en nuestro orientarnos en relación

con los valores. es decir: en el sentido preciso de que la libertad constituye

una aspiración derivada de nuestro mismo ser, un valor al que tendemos

por nuestro propio ser de personas, algo constitutivo y nuclear, innato y

fundamental en nosotros.

3. ¿En qué consistE y cómo sE dEsPliEgA nuEstRA

libERtAd?

cuando una realidad resulta tan honda y compleja como la libertad, una

forma de aproximarse inicialmente a ella es la vía negativa, tan utilizada en
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didáctica. es decir, en lugar de comenzar explicando lo que es, empezamos

por aclarar lo que no es. esto, a fin de ir desbrozando poco a poco el cami-

no que lleva a su comprensión, para no confundirnos sobre ella ya desde el

principio. y, ciertamente, al conocer los límites de algo o de alguien cono-

cemos ese algo o alguien en parte. ahora bien, entonces: ¿Qué no es la

libertad humana? ¿cuáles son sus límites esenciales?

lo primero que no es la libertad humana es algo ilimitado o absoluto. la

libertad humana, como todo lo humano, tiene límites, fronteras, márgenes.

es una realidad finita. no somos libres en un sentido absoluto. no lo

somos, de acuerdo con la filosofía fundamental, debido a que todo lo que

es posee su ser de acuerdo con su propia naturaleza, y la naturaleza huma-

na no es absoluta o infinita, ilimitada. nuestra libertad, por tanto, es una

libertad humana, la de un ser que presenta una forma de ser concreta, la

nuestra. no tenemos la libertad de Dios, ni la de los ángeles, sino la de los

humanos.

lo segundo que no es la libertad es algo estático, inamovible, inerte. la

libertad humana, como lo humano, está en movimiento y viva, constituye

algo que de hecho cambia. así, puede y debe acrecer, desarrollarse; pero

también podemos menguar respecto a ella, disminuir. Podemos y tenemos

que progresar en libertad, estamos llamados a ahondar en ella. Mas no se

trata de un crecimiento cuantitativo, sino cualitativo; crecer en libertad

comporta «madurar» en ella, profundizar en ella. esta posibilidad de

aumentar en calidad de libertad, por parte de la persona, la convierte en

una de las metas u objetivos de la maduración humana y de la educación

integral, que va más allá del incremento de conocimientos. si la libertad

permaneciese siempre inmutable en nosotros, sin alteraciones, si no pudie-

ra crecer o disminuir, no tendría sentido educarla, educar al sujeto en ella.

Pero, entonces, qué es la libertad, en un sentido positivo. cuál es su conte-

nido propio o específico, en cuanto valor. respecto a ello, se ha considera-

do que la libertad es la condición previa o primera para poder participar de

los valores (Méndez, 2015). la libertad sería, entonces, la capacidad de res-

ponder a la llamada de los valores personalmente. se trataría, según esto,

de una base necesaria para que alguien viva los valores. he aquí la razón de

su extrema importancia y de su belleza. sin libertad, no hay propiamente

valores, participación en valores.
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otra cosa que es la libertad humana consiste en su constituir una experien-

cia interna del sujeto. Podemos establecer muchas teorías en contra de la

libertad humana, como las del determinismo o el materialismo; pero, al

final, todos sentimos, ante la experiencia cotidiana y sencilla de las eleccio-

nes diarias, que tenemos, aun dentro de unos límites y unos márgenes, la

capacidad de elegir entre una u otra alternativa, o al menos de preferir una

u otra acción. Por esto, tenemos también responsabilidades. incluso quie-

nes creen en la predestinación, en el fatum o destino último, admiten que,

al menos en lo cercano y en lo ordinario, los seres humanos optan, escogen

en cierto grado entre varias posibilidades, aunque siempre limitadas y

según unas condiciones, y aunque todo ello termine por arribar a un punto

que pueda ser previsto o conocido antes por quien acceda a todos los

factores conjugados. Mas, no hay quien pueda conocerlo todo respecto

a alguien de modo incontrovertible, pues nuestro conocer es siempre a su

vez limitado. incluso, hemos de notar que ya la forma de interpretar los

propios condicionamientos resulta profundamente personal y singular, no

hay dos lecturas o interpretaciones de los hechos, ni del relato o narración

vital, aunque se refieran a datos semejantes, que sean idénticos, vivimos

todo en clave personal.

la libertad no es una fábula ni una pura fantasía, es algo real, aunque limi-

tado. ya los antiguos la reconocían en el ser humano, dentro de unos lí -

mites. en todo caso, aunque la neguemos como hecho, la libertad está pre-

sente en nosotros siempre como un anhelo, como un ideal, como un valor

inmenso y universal en el que queremos participar y al que tendemos.

todos aspiramos a la libertad. aunque en algunos contextos se haya viola-

do, el ser humano sabe desde lo profundo de su ser que toda persona está

llamada a la libertad. Por esto, la libertad absoluta es un imposible, para

nosotros, pero no lo es crecer en algún grado en libertad, pues el ser huma-

no es un ser hecho para la maduración, el desarrollo en todos sus aspectos.

cervantes, que padeció su falta y vivió su profundo anhelo, dejó escritas en

El Quijote líneas inolvidables acerca de lo precioso y hermoso de la liber-

tad. no cabe fatigarse al recordarlas:

la libertad, sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hom-

bres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que

encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la

honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cauti-
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verio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto,

sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este

castillo que dejamos hemos tenido; pues en mitad de aquellos ban-

quetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve me parecía a mí que

estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo goza-

ba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones

de las recompensas de los beneficios y mercedes recebidas son atadu-

ras que no dejan campear al ánimo libre1. 

4. lAs divERsAs clAsEs y AsPEctos dE lA libERtAd

existen muchas clases de libertad, en función del aspecto concreto al que

la referimos. se distingue entre la libertad física, o ausencia de ataduras

materiales, y la libertad psicológica, o falta de presiones, intimidaciones,

miedos, ignorancias, errores. tradicionalmente, se ha hablado de la liber-

tad de elección, y del libre albedrío o arbitrio, en el sentido de la capacidad

para orientar la propia voluntad ante unos u otros bienes. aunque ya aquí

se ve que nuestra libertad constituye una realidad limitada, no absoluta,

pues en el fondo cuando elegimos algo siempre lo hacemos desde la cate-

goría del bien, por cuanto lo escogemos por considerarlo bueno en uno u

otro sentido. tampoco, cabe evitar el buscar la felicidad, pues todos la

anhelamos y ello, el tender hacia la felicidad, se halla más allá de nuestra

voluntad o querer. otra clase de libertad es la llamada libertad moral, que

se refiere a la elección entre lo bueno o lo malo en el terreno de los valores

y de las conductas morales. 

una de las clasificaciones más célebres es la que distingue entre libertad en

sentido negativo o positivo. así, la libertad se tiende a ver como una ausen-

cia de límites de uno u otro tipo. Por esto, se ha definido la libertad como

la ausencia de constricciones, restricciones, limitaciones, cadenas, muros,

estorbos, obstáculos, condicionantes, lazos, ataduras, de uno u otro tipo.

1 Miguel de cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2ª parte,
capítulo lviii, «Que trata de cómo menudearon sobre don Quijote aventuras tantas,
que no se daban vagar unas a otras». edición del instituto cervantes, dirigida por
Francisco rico. clásicos hispánicos del centro virtual cervantes, 1998.
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Pero la libertad no es solo esta ausencia o falta de estorbos e impedimen-

tos; la libertad es fundamentalmente algo positivo. la libertad se experi-

menta ante todo como una capacidad de, como posibilidad, como facultad,

como potencia, como atributo, como poder. nuestra libertad supone un

principio activo, algo dinámico, una fuerza vital. a causa de esto, se ha dis-

tinguido entre la libertad de (como la libertad de ataduras físicas o restric-

ciones de uno u otro tipo), de la libertad para (como la libertad para desa -

rrollarse, moverse, crear, unirse a otros, comunicar, etc.). existe un libro

titulado La libertad para qué, de Georges Bernanos (1989); en francés: La

liberté pour quoi faire. 

Frankl alude a un alcance de la libertad verdaderamente muy hondo: la

libertad interior o espiritual. este autor, a partir de sus experiencias y

estudios, llega a decir que incluso en un campo de exterminio subsisten

formas de humana libertad. aunque todos están fuertemente condicio-

nados, cada cual escoge de algún modo su manera de vivir cuanto le ocu-

rre. habla así de varios significados de la libertad, pero en especial

subraya este de la libertad interior: el vivir internamente, interpretar y

orientar lo que nos ocurre de un modo u otro desde dentro, aunque inclu-

so, en principio, no podamos cambiarlo o alterarlo. según él, esta clase

de libertad es la más honda y preciosa, y repercute finalmente en noso -

tros y en nuestra forma de encarar la existencia. así, señala, en su obra

El hombre en busca de sentido:

los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los

hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás,

dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran

pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre

se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades

humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de cir-

cunstancias— para decidir su propio camino. (Frankl, 2001). 

evidentemente, a nuestro juicio, esta clase o dimensión de la libertad tam-

bién posee sus límites, pero eso no implica que no exista. tal vez, también

tenga conexión con esto la peculiar visión de la libertad que tiene el mate-

rialismo dialéctico, según el cual la libertad humana reside en el hecho de

conocer la propia necesidad, de ser consciente de esta, pues sin esto la alie-

nación resulta insuperable y no cabe liberación futura.
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5. lA inAPlAzAblE tAREA dE EducAR lA libERtAd

a veces se habla de un educar con libertad, en la libertad o para la liber-

tad. educar «con libertad» suele referirse a hacerlo en un marco de rela-

ción en el que se dé libertad. educar «en la libertad» acaso alude a for-

mar la libertad del otro, educar al otro en este valor. educar «para la

libertad», expresa finalidad o meta, y en efecto debemos educar con el

objetivo de ayudar a otros a ser más libres, prepararles para ella. en defi-

nitiva, todas estas misiones forman parte de una que podríamos sinteti-

zar como «educar la libertad». vamos a hablar de lo belleza que esta

tarea comporta.

Para empezar, conviene captar que sin libertad no hay propiamente educa-

ción, en su sentido más profundo y fecundo. Podrá haber instrucción, aco-

pio de datos e información, pero no educación. esto deriva de dos claros

datos. Primero, a causa de que la libertad constituye una honda vocación

de toda persona. estamos hechos para crecer en y desde la libertad, pues

somos únicos y originales, y, así, nuestro ser irrepetible precisa de un de -

sarrollo propio que solo puede darse desde la implicación o responsabili-

dad personales, que abren desde el interior al sujeto a su desarrollo madu-

rativo (Barraca, 2017). necesitamos, en fin, la libertad de un modo vital,

para poder ser y vivir tal cual verdaderamente somos, como el oxígeno, el

agua, el alimento. los sujetos humanos estamos llamados a desarrollar

esta unicidad nuestra, esta originalidad propia, y solo lo podemos lograr

desde la libertad responsable. tenemos que desarrollar nuestra singular

existencia de un modo personal, libre, trazar libre y responsablemente

nuestro camino distinto y especial.

en segundo lugar, hay que educar en libertad a causa de que educar supo-

ne colaborar a que se desarrolle la originalidad de cada educando, su ser

propio, la persona integral y única; no hacer sujetos masa o en serie. ello

implica cooperar con el educando para que despliegue su vocación libre-

mente. De aquí deriva el conocido aserto educativo que proclama: «educar

es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, y no para ser gober-

nadas por otros» (herbert spencer).
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6. EducAR lA libERtAd ExigE mostRAR su oRiEntAción

hAciA los vAloREs

nuestra libertad no existe en el vacío, en la nada, cual una cometa o un

globo suspendidos en el aire que se escaparan y volaran al albur capricho-

so de los vientos. nuestra libertad se halla situada ante una serie de orien-

taciones, referencias, claves vitales fundamentales. Por esta coexistencia e

imbricación mutua, entre la libertad y sus cauces, lópez Quintás ha mos-

trado que libertad y orden no son incompatibles, ni libertad y normas,

libertad y principios, libertad y valores (lópez Quintás, 2003). nuestra

libertad está de suyo, como nuestro ser, hecha y orientada por valores, que

la hacen fecunda y preciosa, no es una libertad desarraigada, desnortada,

desorientada. nuestra libertad se halla situada ya ante una serie de orien-

taciones, referencias, claves vitales fundamentales. estas referencias no

son puramente externas ni ajenas a nuestro ser, ni impuestas desde fuera.

asumirlas e integrarlas de una manera personal constituye algo decisivo a

fin de desarrollarnos, de desplegar nuestro propio y auténtico ser. nuestra

libertad es apelada, llamada desde diferentes instancias y por muy diversos

valores, y nuestra tarea de crecimiento personal radica en interiorizar

aquello que colabora a nuestro desarrollo con fruto desde y con la libertad,

y vivirlo.

la primera labor de nuestra libertad estriba, pues, en reconocer lo que la

orienta y luego seguir esas orientaciones o referencias, para labrarnos así

nosotros mismos, hacernos mejores, desplegar nuestra propia originalidad

y vocación gracias a una vivencia madura de los valores por parte de esta

libertad. ya locke lo denunció al negar, en el segundo Ensayo sobre el

gobierno civil (2010), en su parágrafo 57, taxativamente, que la libertad

pueda consistir: «como se dice por ahí, en que cada uno pueda hacer lo que

le venga en gana». 

también por todo esto, el conocido enunciado de «mi libertad acaba donde

empieza la de los demás», de inspiración kantiana, resulta cierto; más,

incompleto. nuestra libertad se encuentra no solo ante las libertades aje-

nas, que ha de respetar para que todos seamos libres, y nuestras libertades

se armonicen unas con otras, sino que, junto a ella, nuestra libertad halla

referencias y orientaciones de muchas otras clases, como los diversos valo-

res que la apelan y que le abren ricas posibilidades. así, aunque libremen-
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te dos se concierten para torturarse recíprocamente, ello no les hace más

libres en un sentido auténtico; la verdadera libertad vive y se alimenta de

los valores.

Zubiri explicaba que las condiciones y límites de nuestra libertad no la

niegan, sino que la delimitan y hacen posible, real, concreta. Por esto,

según él, los seres humanos tenemos unas «ferencias», unas tendencias,

recibimos unas «apelaciones» determinadas de la realidad, en forma de

estímulos, y debemos por fuerza transformarlas en «pre-ferencias».

otros hablan de jerarquizar los valores en juego, por parte del sujeto, o

de «priorizar» unos elementos frente a otros, dentro del arco limitado de

los que se nos presentan como posibles. así, un ser humano puede ante

el reclamo de un alimento comérselo él solo, compartirlo o incluso

renunciar a él para ofrecérselo por completo a otro, o actuar en esto de

mil variadas maneras; y ello, no por un automatismo invencible o ciego,

sino por propia libertad, como prueba el que cada cual obra en esto de

una manera diferente, no todos según cierta y fijada de antemano deter-

minación universal de la especie; y como indica el que, al hacerlo, cada

cual percibe que él mismo podría haber obrado de una manera dispar. De

aquí, el que seamos conscientes de nuestras responsabilidades o de las

ajenas, en unas ocasiones y, en cambio, en otras, las excluyamos con

naturalidad.

según la filosofía clásica, los sujetos van conformando su carácter moral

o êthos, crean su segunda naturaleza, su personalidad moral, a través de

sus elecciones morales, o sea con el ejercicio de su libertad ética. Wojtyla

alude a la libertad como «auto-determinación» en relación con la acción

humana y su sentido auto-realizador (Madrid, 2017), en tanto la persona

configura, paso a paso, con su vida, su rumbo personal en la existencia,

de una u otra forma, de acuerdo con propia respuesta vital a la vocación

que recibe a amar. también se denomina libertad ética o auténtica a

aquella que consiste en la capacidad de escoger lo valioso, lo bueno real-

mente, lo que me hace mejor persona. esta libertad, como las otras, debe

ser educada, formada, desarrollada por medio de acciones adecuadas.

cuando se halla presente, el sujeto conforma una personalidad íntegra,

que le acompaña y ayuda a ser realmente más feliz, al madurar su capa-

cidad para relacionarse con los otros con fecundidad, participando en

valores. lópez Quintás ha revelado, según esto, la estrecha relación entre
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la libertad y la creatividad humana, entendida esta en su sentido inte-

gral, más profundo. nuestra libertad nos invita, así, a una fecunda tarea

creadora de nuestro mejor yo. esta forma de vivir la libertad representa

un atributo maravilloso de los sujetos humanos, aunque implique tam-

bién todo un desafío, el reto de desarrollarse libre y éticamente cada cual,

aun contando con la ayuda de los valores y de los otros. a causa de este

dinamismo, que revierte sobre el propio sujeto que actúa, se ha afirmado

siempre que la verdadera libertad y su fuente más genuina se halla pre-

cisamente en «el dominio de sí mismo» (Montaigne) y que cada cual es

padre de sí mismo e hijo de sus actos.

Joseph Kentenich, pedadogo y educador alemán del siglo xx, experto

justamente en la educación de la libertad, consciente también de estas

condiciones de nuestra libertad y de la necesidad de madurar en la

libertad, señaló ante todo el valor de los ideales y de «los vínculos» o

lazos personales, libre y responsablemente asumidos e integrados, para

el desarrollo y plenitud de la propia originalidad (Kentenich, 2008).

advirtió la centralidad de los vínculos que cada cual asume e integra en

su vida libremente, sus alianzas más profundas, de corazón. no somos

libres sin relaciones, sin unión, sin lazos con otros, pues, aunque los

lazos humanos puedan parecer restrictivos, estamos hechos para el

encuentro con los otros, y este encuentro reclama compartir unos valo-

res comunes, ligarnos sólidamente a otras personas, configurar formas

fructíferas de unidad. necesitamos unirnos a otros, nuestra naturaleza

social nos predispone a ello y reclama esos nudos de relación. Mas,

deberemos acertar a tejer estas relaciones de acuerdo con los valores y

desde el respeto de la libertad. estos lazos, tan cruciales para los seres

humanos, nos hacen plenamente libres, en cierto sentido, pues no somos

más libres solos o aislados, encerrados en nosotros mismos, clausura-

dos, sino en unión a otros, aliados y abiertos a otros, relacionándonos

con los otros fecundamente. el encuentro con el otro incrementa mi

libertad, pues me abre inmensas posibilidades de creatividad y de fecun-

didad. Pero estos vínculos –acaso hoy diríamos «compromisos»– tene-

mos que integrarlos libremente, desde dentro, personalmente. incluso,

cabe añadir que debemos acertar a unirnos y encontrarnos con otros

desde nuestra propia e intransferible vocación personal, desde nuestra

identidad original.
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7. EducAR lA libERtAd ExigE AdmitiRlA, REsPEtARlA,
APREciARlA

obviamente, educar la libertad exige, primero, que la admitamos. solo si la

admitimos cabe el que la respetemos e incluso, aún más, que la estimemos,

que la apreciemos verdaderamente, a fin de cultivarla y colaborar con fruto

en su maduración o desarrollo. si negamos su existencia en general, o si

privamos de ella a los otros, no podremos formarla. ello, pues, como

hemos visto, la libertad supone un principio activo o dinámico, que debe

desplegarse en el tiempo, confrontarse a través de su ejercicio, a fin de ir

aquilatándose y perfeccionándose el sujeto involucrado en su empleo. 

un ejemplo muy hondo de la necesidad de admitir, estimar y educar la

libertad se encuentra en el drama La vida es sueño (calderón de la Barca,

1979). en esta obra, llena de vigencia y actualidad, Basilio, padre y rey,

mantiene encerrado a su hijo, segismundo, en una torre, precisamente

porque no cree en la libertad y desconfía de su sentido. Dada su afición a la

astrología y a la ciencia, se ha convencido de que no existe la libertad, que

resulta nula en el ser humano. esto, les ocurre hoy a algunos científicos, no

a todos. como Basilio, además, piensa que el ser humano está pre-determi-

nado y ha aventurado que segismundo –de verse libre de sus ataduras– le

derrocará y reinará en su lugar, tiene miedo. Por esto, desde la más tierna

infancia del muchacho, lo ha recluido y privado de otras relaciones huma-

nas. ni siquiera ha permitido que recibiera educación. obviamente, cuan-

do, por accidente, segismundo se ve liberado, hace un uso inadecuado de

su libertad, pues se deja llevar por el capricho de sus impulsos más inme-

diatos, sin respetar absolutamente nada ni a nadie: asesina a quien se

opone a sus planes, intenta violar o forzar a una mujer, maltrata a todos los

que no se le doblegan, etc. solo cuando madura, tras reflexionar, al volver

a verse encerrado, en el abuso de su libertad provisional o temporal, alcan-

za a integrar adecuadamente la libertad y los valores, las normas y los prin-

cipios. Por ello, porque ha aprendido a usar bien su libertad, cuando de

nuevo la recobra, todo resulta diferente. respeta a su padre, a las mujeres,

a todos los que encuentra en su camino, e incluso libremente se orienta

hacia el bien común del grupo o comunidad, respeta las normas, institucio-

nes, procesos, etc. ahora bien, precisamente al advertir todos que es, por

fin, capaz de respetar a los diferentes, a los otros, resulta que le atribuyen

el principado. 
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segismundo nos ofrece, por tanto, una imagen plenamente actual, de

muchas personas de nuestro tiempo. Personas a las que no se ha educado

en su libertad, por temor o negación de la misma. sin embargo, como

calderón nos enseña, adiestrarse en el uso de la propia libertad no es sen-

cillo. requiere de dos elementos clave: formar en valores y fomentar la

experiencia personal. esto es, hay que dar claves de orientación fecundas y

a la vez permitir practicar el ejercicio de la libertad. segismundo no fue

educado, ni se le permitió ejercer, madurar en su libertad. Permitir el ejer-

cicio de la libertad, por descontado, no comporta el que un educador o

grupo deje hacer a otros sencillamente cuanto se les antoja. en modo algu-

no, ya que, al actuar así, puede dañarse, indebida e injustamente, a muchas

personas, e incluso los propios sujetos causarse a sí mismos daños irrepa-

rables. hay que mostrar los valores, los principios, los ideales más nobles

y altos, los límites –si se quiere denominarlos así– de nuestra libertad, a fin

de que los sujetos, atraídos por estas referencias, que son cauces fértiles de

crecimiento y desarrollo personal, se orienten por sí mismos a tales valo-

res. y hay que acompañar, tutelar, con sabiduría y prudencia, sin dirigis-

mos ni paternalismos excesivos, el proceso personal de crecimiento de la

libertad del educando.

8. lo difícil y hERmoso dE viviR y EducAR lA libERtAd

la libertad es una realidad hermosa, aunque ardua. resulta admirable,

pero a la par difícil de vivir y de conceder a otros. Pues esto demanda con-

fianza. confianza en uno mismo y en el otro, ya que quien actúa libremen-

te puede equivocarse o hacer daño, puede no hacer lo que esperábamos,

hasta cabe que nos defraudemos a nosotros mismos viviendo u otorgando

libertad. aunque a la postre este riesgo ha de ser asumido, ya que vivir sin

libertad implica vivir sin amor o valores auténticos.

lévinas alude, por todo esto, en parte, a una libertad difícil; tiene, de

hecho, una obra titulada Difficile liberté (lévinas, 1994). esta dificultad

es la que entraña la elección, el verse elegido para una misión, para una

tarea, para una responsabilidad en la que nadie puede substituirnos o

remplazarnos, para una vocación personal. sin embargo, en esa dificul-

tad late una honda belleza. somos elegidos para la ardua labor de respon-

der, en primera persona, sin excusa ni substituto posibles, a los otros,
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desde nuestro propio e inconfundible ser, desde nuestra libertad-res-

ponsabilidad. el ya citado Kentenich diría «desde y con el desarrollo de

nuestra irrepetible originalidad». nuestra libertad implica, por tanto,

que tenemos un ser propio, una naturaleza y originalidad, una identidad

personal que nos acompañan, y desde los que necesariamente responde-

mos. también, pues, a cada uno de nosotros nos han elegido, en cuanto

nos ha llamado una vocación precisa, la nuestra, la de cada cual, perso-

nal e intransferible. esta elección funda nuestra libertad originariamen-

te sin que nosotros seamos su inicio, desde una pasividad germinal;

pero nos compromete, y de su comprometernos nace nuestra libertad-

responsabilidad, nuestra libertad-deber. la nuestra surge ya como una

libertad ob-ligada, en deuda, comprometida, vinculada a lo otro y los

otros, diferente de nuestra mera voluntad, desde fuera de nuestro poder

de elección. Desplegar nuestra originalidad, nuestro ideal personal o

vocación, reconociéndonos apelados, solicitados, llamados originaria-

mente por lo otro, constituye el sentido más hondo de nuestra libertad.

ello comporta descubrirnos, ya antes de ejercer esta libertad radical o

en nuestra raíz, como seres vinculados, ligados profundamente los unos

a los otros, responsables de esa llamada a vivir en comunión con los

otros.

Por otro lado, al actuar libremente el ser humano yerra con frecuencia, y

no participa como debiera en los valores que se le ofrecen. sentimos que

no siempre estamos a la altura de nuestra libertad, de nuestro compro-

miso con el otro. el sujeto al ejercitar su libertad hiere o daña a otros, y

aun a sí mismo. Por ello, el ejercicio fructífero de la libertad pide el con-

curso inmediato o simultáneo de la humildad y del perdón. humildad

para reconocer los errores o abusos de nuestra libertad. Perdón para per-

donarnos a nosotros mismos y quienes han abusado de su libertad en

relación con nosotros. Perdón, también, de los demás hacia nosotros y

hacia nuestro empleo siempre mejorable, siempre perfectible, de la liber-

tad. así, La vida es sueño culmina precisamente con un profundo acto de

humildad y de perdón, por parte de segismundo, quien recapacita en

torno a sus equivocaciones y atropellos. Gracias a esto, el protagonista

logra recomenzar de nuevo su existencia desde un sentido mucho más

fecundo de su libertad, que le capacita para encontrarse con otros, consi-

go mismo y hasta con Dios.
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9. considERAcionEs A modo dE conclusión

De acuerdo con todo lo precedente, un educador ha de reconocer el valor

de la libertad, incluso admirar su belleza y fecundidad más hondas. Debe,

además, abrirse y abrir a sus educandos a las fértiles posibilidades que este

valor ofrece de cara al desarrollo o maduración de la original identidad per-

sonal. Para ello, tiene que conceder siempre la oportunidad de que el edu-

cando ejerza y despliegue su libertad; aunque ello, por supuesto, responsa-

blemente. esto comporta, al cabo, por fuerza, ser humilde, para otorgar

espacio a la iniciativa ajena y aprender a perdonar, ya que, sin duda, se

darán en este camino errores o equivocaciones de muy distinto tipo. Mas la

libertad solo puede madurar con el ejercicio y la experiencia vivida, tal

como sucede con la propia identidad del sujeto.

no debe extrañar entonces que la libertad, tanto la propia como la ajena,

genere al inicio cierta inseguridad y miedos; de aquí, el elocuente título del

libro de e. Fromm: El miedo a la libertad (Fromm, 2004). el existencialis-

ta ateo sartre describió con elocuencia el vértigo y la angustia que pueden

invadir al sujeto humano, ante el reto del ejercicio de su propia libertad,

pues toda elección obliga siempre de alguna forma al ser humano a tomar

partido, a definirse ante la realidad (sartre, 1999).

una última imagen puede ayudarnos a considerar lo complejo y desafiante

de este arte de educar la libertad. se trata de la conocida película Wonder

(Maravilla, del director stephen chbosky, 2017). en ella, al principio, el

niño protagonista, que tiene el rostro deformado desde su nacimiento y

acostumbra a ocultarlo con una escafandra, es educado solo, en su casa,

para que no tenga problemas de relación. Mas, al crecer, debe arriesgarse

y acudir a un centro, junto a otros. obviamente, le da miedo, igual que a sus

padres, pues conocen la dureza y la frecuente ausencia de valores de

muchos comportamientos humanos. el niño, enseguida, es zaherido por

los otros, y desea volver a recluirse en la torre solitaria de su hogar, aislar-

se de contactos dolorosos con seres diferentes e incluso rivales. Pero se

esfuerza, prolonga su esfuerzo y surge entonces la amistad, encuentra al fin

amigos que comparten valores muy fecundos con él. un incidente cruel –la

decepción con respecto a cierto compañero– le hace volver a desear regre-

sar al nido; más, la perseverancia que muestra y la ayuda de alguien cerca-

no le conducen, poco a poco, a persistir en el ejercicio de su libertad, la
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libertad siempre es arriesgada y difícil en este mundo nuestro. Finalmente,

su valentía y sus valores en el despliegue de su libertad se ven reconocidos,

y llenan de orgullo al propio protagonista y a su entorno. la libertad unida

a los valores se ha abierto camino y un gozo, una alegría inmensos invaden

a los que son testigos de esta victoria. 

el cardenal van thuan, encarcelado por su fe en china, torturado y mal-

tratado, durante años, siguió ejerciendo una de las dimensiones de su

libertad más profundas –la libertad de pensamiento, creencia, concien-

cia y religión–, y lo hizo en unas condiciones extremadamente penosas

(nguyen van thuan, 2012). no se le cita aquí solo para manifestar el

decisivo valor de este sentido o aspecto de la libertad, que algunos juzgan

más precioso incluso que la propia vida y que ya Mill ensalzó. este últi-

mo pensador, al tiempo que analizaba el alcance socio-político de la

libertad, insistió en salvaguardar el respeto debido al diferente y a las

minorías en su ensayo Sobre la libertad (Mill, 2013; prólogo de i. Berlin).

en el caso del citado cardenal, queremos fijarnos en cómo operó la liber-

tad del mismo, en cuanto prisionero físico, en la liberación moral de sus

carceleros. algunos de tales carceleros comprendieron la grandeza ética

y espiritual de su reo, e incluso se convirtieron, al ver su extraordinaria

calidad humana y su compromiso con su propia libertad religiosa y de

conciencia. esto no lo logró con grandes y sutiles prédicas, ni por pura

fuerza de voluntad, sino con el hermoso ejemplo de su enorme libertad

interior, y, claro, con la ayuda de ese valor en que su libertad participaba

en un grado admirable, el más alto y poderoso de los valores: el valor del

amor o de la caridad. Porque una libertad que vive en la mentira del sin

amor no es libertad verdadera, como tampoco es auténtico el amor de

quien se opone a la libertad.

así, el más hondo sentido de la libertad se halla en los valores con los que

nos vincula, como la unidad o el encuentro con los otros, el amor, el bien,

etc. somos libres fundamentalmente para, de este modo, amar y abrazar

lo bueno, lo valioso, desde el interior de nuestro ser. son el amor y el bien

los que llenan de sentido, belleza y fecundidad nuestra libertad. De aquí

el famoso aserto de san agustín «ama, y haz lo que quieras», que, por

otra parte, tan mal se ha interpretado a veces. en realidad, la libertad y

el bien y la verdad están indisolublemente unidos –como recuerda la

frase evangélica «la verdad os hará libres»–; esto, en el sentido de que ya
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el bien, la verdad o la belleza atraen por sí mismos a la persona, cuando

hay libertad. a causa de ello, no se debe violentar la libertad ni siquiera

con la intención de orientar hacia lo bueno; sino sencillamente mostrar,

manifestar, testimoniar la verdad y el bien, con un delicado respeto a la

libertad personal. 

Por eso, la más profunda libertad no reside en el mero libre arbitrio, en

el libre albedrío, ni siquiera en una voluntad esforzada y comprometida

por el mismo sujeto con los valores, ni en la fuerza de voluntad desarro-

llada a partir de nuestra capacidad de autodeterminación y de sacrificio.

estamos hechos radicalmente para el amor, el encuentro, la unidad, la

verdad, el bien. estos valores orientan e inspiran nuestro ser entero y

nuestra libertad desde sus entrañas. Por ello, la teología cristiana –por

ejemplo en su exposición en la Suma de Teología por parte de tomás de

aquino– enseña que nuestra completa realización, nuestra plenitud futu-

ra, no tendrá por protagonista el simple libre albedrío ni la mera fuerza

de voluntad, sino al amor y la belleza del bien sumo, pues estos nos atrae-

rán irresistiblemente; de manera que no podremos sustraernos a su

belleza, al contemplarla desnuda, y, así, disfrutaremos de nuestra liber-

tad sin gobernarla ni dominarla con nuestro yo. sin embargo, paradóji-

camente, solo podemos ser plenamente libres desde esta pasividad más

honda, que late en nuestro ser, desde este dejarnos atraer por el bien y el

amor, que nos realizan en plenitud.

todo educador está llamado a cultivar un profundo aprecio de la libertad

humana, que se refleja ya en la estructura misma de la humana subjeti-

vidad, subjetividad e interior que responden desde dentro de nuestro ser

a la atracción y belleza de los valores. esta estima de la libertad es un

rasgo característico de los mejores formadores y aun del creador mismo,

quien ha otorgado, como decían los clásicos, este don divino a los seres

humanos, aun a sabiendas de que estos no iban a dejar de utilizarlo en

ocasiones contra su autor. Porque respetar la libertad personal, tal como

sabe cualquier educador, siempre resulta arriesgado, ya que todo ser

humano constituye alguien falible y a la par vulnerable. Pero no hay tarea

más hermosa que ayudar a ser más libre verdadera o responsablemente

a otro, que colaborar en fin a que participe libremente, desde dentro de

sí, en lo valioso. 
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LIBROS

Humanismo Cosmopolita.

ARGULLOL, R. y MONMANy, M.
(2020).

BARceLONA: GedisA. 114 páGs. 

el Humanismo cosmopolita es un
ensayo breve que consta de dos
partes. Una, la primera, en la que
Mercedes Monmany describe su
encuentro con la literatura de
Rafael Argullol, especialmente con
la novela Lampedusa, y cómo, a
partir de ahí, descubrió un mundo
nuevo de posibilidades literarias.
La segunda parte está compuesta
por un diálogo entre los dos auto-
res, de donde emerge el título de
Humanismo cosmopolita.

Tengo que confesar que cuando
veo algo relacionado con el huma-
nismo se me van los ojos detrás
de ello. es el caso de este título.
sentía curiosidad por saber en qué

consiste en este contexto el adjeti-
vo «cosmopolita». La verdad es que
hay muchas historias del humanis-
mo, pero estos autores intentan
una propia. para ellos, el humanis-
mo tradicional estaba cimentado
sobre la verdad de la palabra (del
logos) (cf. p. 48), pero en la actua-
lidad la historia de las ideas ha
sufrido muchos cambios. entre to -
dos ellos sobresale la preponderan -
cia de la imagen, por lo que el cam-
bio cultural ha sido extraordinario:
en la medida en que la palabra se
ha ido fragilizando, la imagen se ha
ido idolatrando (cf. p. 60).

cosmopolita no es tanto «aquel
que coge un avión y va de aquí para
allá, porque esto no es un cosmo-
polita. cosmopolita sería aquel
que es capaz de destruir su identi-
dad, su patria, su origen, su soli-
dez, su domicilio, y reconstruirlo
continuamente» (pp. 83-84). el
ejemplo podría ser Rainer María
Rilke, que «vivió en cincuenta y
tres domicilios distintos. Tiene un
papel simbólico» (p. 84). Los auto-
res constatan que nuestra cultura
actual no es tan dada a este huma-

nismo cosmopolita, porque está
presidida e influenciada por la uni-
formidad de la globalización, el
«bla-bla-bla de la globalización»
(p. 85), dicen los autores.
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¿Quiénes son estos autores? Ra -

fael Argullol Murgadas (Bar -

celona, 1949), narrador, poeta y

ensayista, es catedrático de es -

tética y Teoría de las Artes en la

Facultad de Humanidades de la

Universidad pompeu Fabra. Ha

estudiado Filosofía, economía y

ciencias de la información en la

Universidad de Barcelona. es -

 tudió también en la Universidad

de Roma, en el Warburg institute

de Londres y en la Universidad

Libre de Berlín, doctorándose en

Filosofía (1979) en su ciudad

natal. Fue profesor visitante en la

Universidad de Berkeley y en

diversas universidades europeas y

americanas. es autor de treinta

libros en distintos ámbitos litera-

rios. entre ellos: novela (Lam pe -

dusa, El asalto del cielo, Des -

 ciende, río invisible, La razón del

mal, Transeuropa, Davalú o el

dolor) y ensayo (La atracción del

abismo, El Héroe y el Único, El

fin del mundo como obra de

arte). Recientemente, ha publica-

do Moisès Broggi, cirurgià, l'any

104 de la seva vida (2013) y

Maldita perfección. Escritos

sobre el sacrificio y la celebra-

ción de la belleza (2013).

por su parte, Mercedes Monmany

(Barcelona, 1957), Licenciada en

ciencias de la información por la

Universidad complutense de
Madrid. crítica literaria y ensayis-
ta especializada en literatura con-
temporánea, y europea en particu-
lar. chevalier des Arts et des
Lettres de la República francesa,
cavaliere dell’Ordine della stella
d’italia, y Medalla de Oro al Mérito
de serbia, ha sido editora, asesora
de publicaciones y crítica literaria
en los principales periódicos y
revistas españoles. 

Tenemos en las manos un nuevo
ensayo sobre el humanismo, que
nos ayuda a situarnos en algunas
de las características más significa-
tivas de la cultura actual. José
Luis Guzón Nestar.

Educar con amor y firmeza

BRUNeLLi, s. T. (2017).

MAdRid: NARceA. 111 páGs.
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estamos ante un libro para educa-

dores que aborda una de las preo-

cupaciones fundamentales de todo

docente hoy: como combinar dos

extrañas, cada vez menos frecuen-

te, habilidades, entre otras: amor y

firmeza o, lo que es parecido, ter-

nura y determinación. 

su autora es silvana Tiani Brunelli

(pula d'istria, 1967), graduada en

psicología en la Universidad de

padua. durante doce años ha tra-

bajado como investigadora en el

campo de la comunicación y el

desarrollo del potencial humano.

Ha diseñado y dirigido cursos de

crecimiento personal y de forma-

ción de profesores. cofundadora

de la asociación humanístico-

pedagógica Vitae ONLUS y de la

asociación cultural internacional

Eos, (dirige un innovador proyecto

de estudio educativo basado en los

principios del amor y la firmeza).

Autora de textos innovadores

sobre diversos temas relacionados

con la evolución personal como

Comunicación – la capacidad de

expresarse y escuchar y de libros

infantiles ¿Cómo nos comunica-

mos?, Dar y recibir, amo la tierra.

creó la revista Edúcate – aprende

sobre el cambiante mundo de la

infancia.

es autora de la serie El arte de

educar y de los libros Comun   i -

cación, Voluntad Creativa, La

relación de la pareja, Com -

 prensión en la pareja. También

para los niños ha escrito: ¿Cómo

nos comunicamos?, Dar y recibir,

Amo la Tierra, Una cosa hermosa

de mí. y es coautora con silvano

Brunelli del libro educativo Las

habilidades para aprender, uno

de los primeros libros para ense-

ñar habilidades personales en la

escuela.

el libro «educar con amor y fir-

meza» pretende ofrecernos dos

habilidades básicas al educador:

ser cariñoso y al mismo tiempo

tener la capacidad de ser firme. es

la sinergia de estas dos habilida-

des lo que produce el equilibrio

adecuado para educar con éxito y

con satisfacción. se abordará la

adquisición de la capacidad de ser

cariñoso, lo que recuerda inme-

diatamente el afecto, el amor, un

sentimiento de atención y apertu-

ra hacia el otro. pero también sig-

nifica la elección de no lastimar al

niño, no lastimarlo, no dañarlo,

no respetarlo, no usar estímulos

demasiado fuertes o abrumadores

con él o sobre él.

Educar con amor y firmeza es

fruto de un curso organizado por el

centro de estudios podresca en

2007. Ahora es traducido por

Narcea para el público español.
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el concepto clave de la investiga-

ción radica en la capacidad de

madurar resultados educativos (el

niño aprende) con habilidades de

relación (estar bien juntos). esta

habilidad permite enseñar sin el

uso de castigos, coacciones, ame-

nazas u obligaciones. siendo cari-

ñosos y firmes al mismo tiempo, es

posible mantener la indicación

dada confirmando el pleno respeto

del niño. Las dificultades que sur-

gen no se convierten en conflictos,

sino que se pueden superar cola-

borando: ¡el niño y el educador se

unen para descubrir cómo hacerlo

mejor!

Los temas de estudio se correspon-

den con algunos de los capítulos e

intereses del libro: educar con

amor y firmeza, los objetivos de la

educación, sí y no, las mejores

maneras de permitir y prohibir,

enseñar hábitos de vida, transmitir

nociones, desarrollo de la persona-

lidad, conocer y expresarse, ense-

ñar las relaciones, las habilidades

del educador (educar sin lastimar

y capacidad de ser firme en dar y

sostener las indicaciones), expe-

riencia del límite, el ciclo del

aprendizaje, la disciplina como

habilidad, un proyecto para un

niño, entre otros.

La autora tiene una alta considera-

ción de la educación. dice al final

del capítulo 1:

La educación puede aspirar a

una nueva madurez y completi-

tud, características capaces de

responder a todo el universo del

ser humano: el cuerpo, la mente,

los sentimientos, la conciencia

de uno mismo y las relaciones

con los demás y con el ambiente

circundante. para ello es necesa-

ria una auténtica motivación y

un esfuerzo por parte de los edu-

cadores que, sumados a nuevos

conocimientos y habilidades

puede producir un cambio cons-

tructivo. Toda persona que de -

sempeñe un rol educativo debe

perseguir que los más jóvenes

puedan estar contentos de ser

ellos mismos y de vivir en una

sociedad que respetan y que les

respeta. (p. 18).

en el fondo, nos viene a decir, la

educación es un proceso que con-

duce a la emergencia de la belleza

de cada persona, tanto del educador

como del educando (pp. 110-111).

este libro nos proporciona nueva

literatura para entender algunas

de las habilidades y destrezas que

el educador y educadora de hoy

están llamados a alcanzar. José

Luis Guzón Nestar.

10 Educ.y F.41 (p. 205-239)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas  16/11/20  16:43  Página 210



Educación y Futuro, 43 (2020), 207-227

211

Educar sin manipular.

Pedagogía y sensatez para

docentes y familias.

cARRAscO, J. B. (2019). 

MAdRid: NARceA. 139 páGs. 

con este sugerente título educar
sin manipular el autor, nos ayuda
reflexionar acerca del momento
presente en el que nos encontra-
mos en torno a los contenidos a
enseñar, el modo de transmitirlos
en el mundo actual.

partiendo de esta realidad, el
autor intenta analizar los tiempos
actuales. Habla sobre la diversi-
dad de enigmas y cuestiones a las
que intenta en su libro, dar res-
puesta con rigor y respeto de esta
diversidad de situaciones y acon-
tecimientos. pero las respuestas,
en ocasiones resultan preguntas
que debe   remos responder aquellos
que nos dedicamos a educar. edu -
car con el objetivo de promover el
desarrollo personal integral de las

personas, nuestro gran objetivo

como educadores. educadores que

debemos plantearnos, para qué,

cómo, con qué, sin olvidar el mundo

en el que estamos educando. 

el libro se estructura en dos blo-

ques, después de una breve intro-

ducción y explicación del sentido

de libro para el autor que resulta

muy personal y motivador a través

de los interrogantes que sugiere. 

el primer bloque, los tiempos que

corren, nos intenta mostrar la

realidad actual. empieza con el

primer capítulo titulado «Algo

está pasando», en el que parte de

la situación actual, para centrarse

en el segundo capítulo llamado

Un resultado concreto: el generis-

mo, en la evolución de lo que el

autor denomina la evolución del fe -

 minismo de equidad al generismo,

reflejando, según él, las consecuen-

cias de estos postulados en la perso-

na, familia, religión y educación. 

en el segundo bloque, «Apun tando

soluciones», el autor describe su

propuesta de la educación necesaria

en los tiempos que corren. primero

señalando la importancia de partir

de conocernos como persona, con

las peculiaridades del ser y con

todos los matices de la condición

biológica y sexual del individuo

ofreciendo una configuración más
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integral de la persona, con una iden-
tidad integrada en una realidad.

el libro finaliza con el capítulo «La
educación necesaria», donde se
detiene en todos los matices
importantes de educar, Lo que
cambia y lo que permanece en la
educación, educar es ayudar a
encontrar la verdad, educar es
ayudar a madurar, Actuaciones
educativas para la madurez de la
persona, educar es ayudar a ser
libres, educar es ayudar a confor-
mar el propio carácter, educar es
ayudar a descubrir el tesoro de la
vida, educar es ayudar a confirmar
la propia identidad, educar es ayu-
dar a conseguir la propia excelen-
cia personal y el último que resu-
me todo, es educar, en fin, es
ayudar a ser razonablemente feli-
ces. Lorena Silva Balaguera.

Filósofos de paseo

cAsTiLLO, R. deL (2020).

MAdRid: TURNeR. 294 páGs.

Ramón del castillo es conocido

por la comunidad filosófica como

un autor creativo e innovador. en

esta ocasión, continúa con su preo-

cupación por la naturaleza y por

una clásica asociación que la tradi-

ción ha mantenido entre pasear y

pensar, entre reflexionar y cami-

nar, desde sabios herméticos como

Heráclito, hasta la escuela peripa-

tética de Aristóteles. esta temática,

como señala Miguel cano, se

puede apreciar en autores mucho

más cercanos a nuestra época que

cultivaron esta práctica y que son

recogidos en libros recientes como

Andar. Una filosofía (Taurus,

2014), de Frédéric Gros, que reco-

rre los caminos transitados por

Nietzsche, Thoreau o Kant; o,

como Wanderlust (capitán swing,

2015), donde Rebecca solnit se

ocupa de los desvelos paseantes de

Rousseau, Kierkegaard o del inelu-

dible Benjamin, apóstol de los

flâneurs.

Aprovechando las ausencias des-

cubiertas por él mismo en su ante-

rior obra, El jardín de los delirios.

Las ilusiones del naturalismo

(Turner, 2019) como Rebbeca

solnit, Gros o Melvin coverley, o

con la intención de «examinar los

andares de esos filósofos ausentes,

acabé dándole vueltas a las excur-

siones de otros pensadores cuyos

nombres no aparecen en esas cró-
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nicas: Hegel, Wittgenstein, Ador -

no. Me empezó a interesar por qué

daban caminatas, vivían en caba-

ñas, callejeaban o hacían turismo

por los Alpes» (p. 11). por sus pági-

nas deambulan Wittgenstein,

Heidegger, Adorno o sartre, pero

más que sus ideas, recrea las idas y

venidas de estos filósofos por los

lugares que frecuentaron, desde

cuidados y hermosos jardines a

espesos y frondosos bosques. pues,

como señala en diversos momen-

tos de la obra, considera que «esta

crónica de los espacios por los que

deambularon puede ayudar a

entender mucho mejor algunas

claves de su pensamiento» (p. 10).

como señala carlos pardo, Ramón

del castillo, siguiendo la estela de

El jardín de los delirios, estudia

nuestras proyecciones sobre el

concepto de «naturaleza» con

voluntad desmitificadora. elige a

los más significativos pensadores

contemporáneos, especialmente

aquellos que subrayaron la corre-

lación entre pensar y caminar,

haciéndoles volver a la vida

corriente, al pensamiento ordina-

rio, a un concepto de naturaleza

más concreto.

Nietzsche fue un gran caminante,

pero gracias a paolo d’iorio en El

viaje de Nietzsche a Sorrento, se

comprende que «el cambio de

rumbo de Nietzsche (ese momen-

to en que se distancia tanto de

Wagner como de la asquerosa

vida académica) tuviera tanto

que ver con las vistas a un campo

de naranjos en su habitación, con

el mar oscuro al fondo y el

Vesubio en el horizonte y con las

excursiones a isquia, capri y

Nápoles» (p. 45). 

Las expresiones de Adorno sobre

la naturaleza «no las elegimos por-

que revelen algo oculto en su filo-

sofía, sino porque expresan su

carácter más irónico y digresivo»

(p. 104).

Heidegger en su famosa cabaña de

la selva Negra, en Todtnauberg,

«encontró una fuerza menos

humilde que la que le imbuían los

senderos rurales, mucho más

enérgica, con la que fue capaz de

ejercer su propio poder, o sea,

escribir sus libros y transmitir su

mensaje» (p. 69), pero en todo

caso los Holzwege (senderos rura-

les) fueron una referencia. fracasa

en su sueño poco práctico de ser

jardinero y monje, y, en todo caso

«pone al filósofo a la altura del

valle» (p. 119). A sartre y a su com-

pañera, simone de Beauvoir, se les

comprende mejor «cuando se sabe

que a simone de Beauvoir le

encantaba el campo, los paseos y el

aire libre, mientras que sartre, era
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una rata de ciudad y sentía aver-

sión por los espacios verdes» (p.

141).

Filósofos de paseo es un libro lleno

de salpicado de humor, pero tam-

bién de hallazgos de pensamiento

y de un conocimiento sutil de la

filosofía y de la literatura. «según

lo veo yo», escribe castillo, «adop-

tar el tono jocoso al hablar de filó-

sofos… es una manera respetuosa

de llegar a lectores inteligentes

(grupo en el que, se supone, habría

que incluir al propio gremio filosó-

fico)». También es un libro más

atemperado que El jardín de los

delirios. La concreción del tema

irradia múltiples perspectivas sin

necesidad de recurrir a la digre-

sión: urbanismo, teoría estética,

ética, ecologismo, sociología, polí-

tica en un sentido amplio… y cada

elemento hace tambalear la especi-

ficidad de la disciplina que llama-

mos filosofía. porque Filósofos de

paseo escenifica, ante todo, «la

resistencia de la filosofía a mez-

clarse con las ciencias sociales y los

estudios culturales». «Los filóso-

fos siguen mirando con recelo a

quienes estudian la sociedad»,

escribe castillo.

y así puede entenderse el método

de Ramón del castillo: recuperar

la problemática relación entre

naturaleza e historia, pensar histó-

ricamente la naturaleza sin preten-

der esterilizarla o con abstraccio-

nes. Un debate en el que la única

manera de ser eficaces (en un

tiempo de urgencia natural) es

salir de la jaula de los sistemas filo-

sóficos. extraviarse, dudar de los

propios hallazgos, reírse de la

grandilocuencia propia y ajena,

dejarse llevar por una sana melan-

colía y un pesimismo activo. y todo

eso sucede en este libro.

Ramón del castillo (Madrid, 1964)

es doctor en filosofía por la

Universidad complutense, y pro-

fesor titular en la UNed, donde

enseña filosofía contemporánea

para los grados y másteres de

Historia del Arte, estudios

ingleses, Antropología y Filosofía.

estudió artes y oficios en los años

setenta y después se doctoró en

filosofía. entre sus trabajos recien-

tes: Filósofo con mano izquierda

(prólogo de Tragedia y moderni-

dad, de simon cricthley, Trotta,

2014), No nos pongamos trágicos.

En torno a Wittgenstein (Biblio -

teca Nueva, 2015), Wittgenstein

and his Relation to Jokes. The

Philosophy of Play as Life,

(Routledge, 2017). sus últimos

libros son El jardín de los delirios.

Las ilusiones del naturalismo

(Turner, 2019), una crítica ácida

de la verificación de la ética y la

política, y Pensadores al aire libre
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(Turner, 2019), sana parodia de los

filósofos de paseo. También ha

desarrollado una amplia actividad

en el mundo de la música, con

notas de texto para óperas y con-

ciertos, conferencias y cursos

(Fundación Barenboim-said,

caixaForum Barcelona), así como

críticas de libros y programas de

Radio (Radio clásica), además de

otras colaboraciones artísticas. en

los últimos años ha estudiado la

idea de la Naturaleza, los espacios

verdes y las ilusiones de la ecolo-

gía, y sobre este tema publicó El

jardín de los delirios. Las ilusiones

del naturalismo (Turner, 2019).

este mismo tema está presente en

la obra que reseñamos Filósofos de

paseo (Turner, 2020). Actual -

mente está finalizando Wittgens -

tein y su relación con el chiste, y

prepara varios trabajos sobre

humor, cine mudo, Walt disney,

ciencia-ficción y urbanismo.

La obra de Ramón del castillo

(Filósofos de paseo), crítica y pro-

fundamente rigurosa con el asunto

que nos concierne, nos ofrece tam-

bién una visión de los filósofos

bastante inédita de cada uno ellos.

es bueno que la vuelta a los filóso-

fos clásicos, concluya con elemen-

tos y perspectivas nuevas. el afán

desmitificador del que hemos

hablado ayuda a ello. José Luis

Guzón Nestar.

La Biblia contada para

escépticos.

esLAVA GALáN, J. (2020).

BARceLONA: pLANeTA. 574 páGs.

Juan eslava, quizás uno de los
escritores de divulgación histórica
más prestigiosos en españa, ha
decidido asomarse a la Biblia y
darla a conocer en aspectos singu-
lares, a veces anecdóticos, que el
lector medio no conoce.

eslava es consciente de la impor-
tancia de este libro en la civiliza-
ción occidental, que «se apoya
sobre un libro, un robusto y único
pilar que hasta nuestros días se
mantuvo a salvo de toda indaga-
ción crítica porque se consideraba
la palabra de dios revelada a los
hombres y era peligroso cuestio-
narlo» (p. 20).

Además, añade en el breve proemio
una motivación a su acercamiento
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a la sagrada escritura, a la vez que

su justificación: «La Biblia es uno

de los pilares, si no el más impor-

tante, que sostiene la civilización

occidental. Los educados en la tra-

dición católica, entre los que me

cuen to, tenemos un conocimiento

muy superficial de la Biblia, por eso

no está de más indagar sobre ella a

luz de la ciencia moderna, o sea de la

crítica histórica, de la confrontación

de textos y de la arqueología» (p. 20).

el libro está dividido en cinco par-

tes y desarrolla 176 epígrafes. Las

partes son las siguientes: 1) el libro

más influyente de la historia; 2)

cómo se inventa una religión; 3)

la historia que cuenta la Biblia; 4)

los grandes monarcas y 5) la epo-

peya de israel. estos dos últimos

son los más largos, donde se desa -

rrolla toda la trama y se pueden

curiosear diversos aspectos del

acontecer bíblico.

cuenta, además el libro, con un

cuadernillo de fotografías, dibujos

y reproducciones de obras de arte,

que nos ayudan a amenizar una

obra que, por larga, se nos escapa-

ría de las manos. También cuenta

con un apéndice (no muy espe-

cial), una bibliografía excelente, y

un índice onomástico y de topóni-

mos bíblicos (pp. 559-574), que se

encuentra entre lo mejor del libro.

Juan eslava Galán (Arjona, 1948)

es autor de una docena de novelas

entre las que destacan: En Busca

del Unicornio (1987), El comedido

Hidalgo (1994), Señorita (1998),

La Mula (2003), ambientada en un

episodio verdadero de la Guerra

civil. entre los libros de ensayo:

Los castillos de Jaén (1999), Los

templarios y otros enigmas de la

historia (1991), Historia de Espa -

 ña contada para escépticos (1995),

Santos y Pecadores (2002), Una

historia de la Guerra Civil que no

va a gustar a nadie (2005), Un

jardín entre olivos (2004) y El

paraíso disputado (2003).

con una prosa directa, cercana (en

ocasiones, habla como el hombre

medio de la calle), Juan eslava se

ha sabido ganar a sus lectores y es

hoy, como insinuábamos al comien -

zo, uno de los autores, o el autor de

divulgación histórica, más vendido

en españa.

Aconsejo a mis alumnos de prime-

ro de Universidad en las asignatu-

ras de Hecho Religioso, Biblia y

revelación, así como a los de Fe y

cultura, pero a todo potencial lec-

tor interesado en temas introduc-

torios de Biblia, que se asomen a

estas páginas para complementar lo

que vemos en las clases, o lo que

conocen. José Luis Guzón Nestar.
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La neoinquisición.

Persecución, censura y

decadencia cultural en el

siglo xxi.

KAiseR BAReNTs-VON
HOHeNHAGeN, A. (2020). 

Madrid: deusto. 389 págs.

La obra de Axel Kaiser es una
defensa razonada (no a ultranza)
del liberalismo en versión actual
contra un cierto oscurantismo
(persecución, censura, decaden-
cia) que se cierne sobre la cultura y
la política occidental. Axel Kaiser
no es el único intelectual que
levanta la voz en este sentido. Él
mismo señala, en el epílogo (pp.
353-356) algunos: Roger scruton,
Heather Mac donald, camille
paglia, Hans-Werner sinn,
Anthony Kronman, Harold Bloom,
pascal Bruckner, Mark Lilla,
Jonathan Haidt y Niall Ferguson.
La reflexión de estos autores
«debiera ser motivo más que sufi-

ciente para realizar una reflexión

seria sobre lo que ocurrirá si no

revertimos estas tendencias con-

trarias al ideario liberal y si no

superamos la cultura del victimis-

mo que se encuentra tras las cace-

rías de brujas, purgar y censura de

nuestra época» (pp. 353-354).

La introducción del trabajo co -

mienza explicando el contenido de

la obra de Arthur Miller, Las bru-

jas de Salem, que se rehace a un

episodio de cacerías de brujas his-

tórico, ocurrido en 1692-1693, en

la localidad de salem, al norte de

Massachusetts.

el esquema de esta obra le ayuda a

comprender lo que ocurre hoy: «si

bien hoy no quemamos brujas en

la hoguera y no ejecutamos a

nadie, no cabe duda de que un

nuevo puritanismo, esta vez origi-

nado en la izquierda intelectual, ha

descendido sobre Occidente cau-

sando un daño considerable.

Vivimos en la era de lo que se ha

pasado a llamar ‘corrección políti-

ca’, la cual podría definirse como

una práctica cultural que busca la

destrucción reputacional, la censu-

ra e incluso la sanción penal de

aquellas personas o instituciones

que no adhieran, desafíen o igno-

ren una ideología identitaria que

promueva la supuesta liberación

de grupos considerados víctimas
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del opresivo orden social occiden-

tal. se trata de una ideología que

tiene sus propios estándares de

pureza moral, una clara distinción

entre el bien y el mal, y cuyos após-

toles, como en el caso de salem,

están dispuestos a seguir el dedo

acusador donde quiera que apunte

para destruir al diablo y liberar a la

sociedad de su maligna influencia»

(pp. 16-17).

esta «corrección política» es anali-

zada en sus páginas en lo que ha

dado en llamar los «dogmas de la

nueva doctrina»: de la agenda

feminista (la igualdad de género, la

brecha salarial, el hombre opre-

sor), ciertas visiones de la inmigra-

ción y de la diversidad para las

cuales todo ello es bueno sin discu-

sión, y la imperiofobia, «la tesis

según la cual todos los imperios

occidentales fueron inherente-

mente inmorales y devastadores

para las colonias» (p. 296).

Axel Kaiser Barents-von Hohen -

hagen (@axelkaiser) es abogado

chilenoalemán, Master en Leyes y

en Artes, y doctor en Filosofía por

la Universidad de Heidelberg

(Alemania), director de la cátedra

F. A. Hayek de la Universidad

Adolfo ibáñez, Visiting Scholar de

la Hoover institution de la Uni -

versidad de stanford y co-funda-

dor de la Fundación para el

progreso, uno de los centros de

estudios liberales más influyentes

de Hispanoamérica. Ganador de

diversos premios internacionales

por sus escritos, es también

columnista de los diarios El

Mercurio y Financiero y sus opi-

niones han sido publicadas en

medios internacionales como The

Wall Street Journal, Forbes.com,

La Nación de Argentina, El País de

Uruguay y El Mundo, de españa,

entre otros. es conferenciante

internacional y autor de varios

libros, entre los que cabe señalar:

La fatal ignorancia (2009), El

engaño populista (2016), La tira-

nía de la igualdad (2015) y El

Papa y el capitalismo (2017).

este libro afronta de un modo

alternativo la postverdad política

en que nos encontramos, la utiliza-

ción de las emociones y la ofensa

para rehuir un debate amplio,

democrático y libre, para crear un

nuevo tribalismo incompatible con

la libertad individual que emergió

en Occidente y de la que siempre

este ha sido abanderado. José

Luis Guzón Nestar.

Educación y Futuro, 43 (2020), 207-227

218

10 Educ.y F.41 (p. 205-239)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas  16/11/20  16:43  Página 218



La escuela del mundo. Una

revolución educativa.

KHAN, s. (2019).

BARceLONA: ediTORiAL pLANeTA. 243
páGs.

salman Khan, premio princesa de
Asturias de cooperación en 2019,
aborda una de las cuestiones cen-
trales del sistema educativo actual:
la utilidad de la tecnología en el
aprendizaje. para ello, describe su
experiencia como fundador de la
Academia Khan, una organización
sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo proporcionar una forma-
ción de calidad y gratuita para cual-
quier persona en cualquier lugar. 

en la actualidad, el software de la
Academia khan supera los sesenta
millones de usuarios, ha sido tra-
ducido en multitud de idiomas y se
ha convertido en un instrumento
eficaz, no solo para estudiantes
de todas las edades, sino también
para docentes y familias, así como

para centros educativos que han

apostado decididamente por su uso

como formación complementaria o

como parte del plan de estudios,

obtenido excelentes resultados.

La constitución de esta academia

se fundamenta en una visión de

la educación que cuestiona la

pertinencia y utilidad del modelo

educativo actual y dibuja una alter -

nativa en que se promueve la res -

ponsabilidad del estudiante, la per -

sonalización de la enseñanza, la

creatividad y la inclusión a través

de un desafío a las fronteras físi-

cas, temporales y organizativas de

la escuela tradicional. Todo ello, a

través de la justificación detallada

de cada una de las decisiones que

se han tomado y mediante el análi-

sis del impacto real de este enfoque

en el aprendizaje del estudiante.

Aun cuando el autor desafía pre-

ceptos fuertemente arraigados co -

mo la conveniencia de los exáme-

nes, las vacaciones escolares, la

distribución de estudiantes en fun-

ción de su edad o el valor de las

clases magistrales presenciales; la

lógica aplastante de su argumenta-

ción, la base científica en que se

basa su enfoque y la multitud de

éxitos de aprendizaje que abalan la

academia hacen que la propuesta

de Khan se sostenga, incluso desde

un punto de vista económico.
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Finalmente, este es un libro espe-
cialmente recomendado para to -
das aquellas personas que des-
confían de las bondades de la
tecnología educativa o que en algún
momento han cuestionado su utili-
dad, así como para docentes que
han temido ser sustituidos por la
misma. esta obra les ayudará a ver
su potencial real y a identificar cla-
ramente el cambio de perspectiva
necesario para que la tecnología
deje de ser un fin y pase a transfor-
marse en un medio. Alejandra
Alexia Díaz Pino.

Desarrollo de las

Habilidades cognitivas 

en los más pequeños.

MiLLeR, s. A. (2019).

MAdRid: NARceA. 109 páGs.

susan A. Miller, es profesora emé-
rita de educación infantil en la

Kutztown University de pensil -

vania. Ha sido maestra, directora,

profesora universitaria y supervi-

sora de maestras en formación.

colabora activamente con nume-

rosas organizaciones a nivel nacio-

nal e internacional en relación a la

primera infancia. Ha publicado

cientos de artículos y es autora o

revisora de decenas de libros, tra-

ducidos a varios idiomas. su

pasión es escribir para los niños

pequeños, sus familias y los maes-

tros y las maestras, pero sobre

todo no deja de maravillarse con

las diversas formas que los niños

utilizan para resolver problemas o

diseñar algo único.

Las habilidades cognitivas se de -

sarrollan muy rápido en los prime-

ros años de vida del niño. su curio-

sidad estimula el desarrollo de

habilidades de pensamiento y

creatividad, que hacen referencia

al pensamiento matemático, a los

conceptos espacio-temporales y

convierten al niño en científico,

escritor, lector o artista. 

el libro está diseñado para ayudar

a comprender la amplia gama de

habilidades cognitivas de los niños

de educación infantil. Ofrece a los

educadores estrategias que le

resultarán útiles para el desarrollo

y crecimiento de dichas habilida-

des. se estructura en diez capítu-
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los: el pensamiento mágico, la

curiosidad, los conceptos tempora-

les y espaciales, el desarrollo de

habilidades de resolución de pro-

blemas, de lectura básica y del

pensamiento matemático, explo-

rar la creatividad y el proceso de

escritura, y aprender participando

en investigaciones científicas.

Temas de sumo interés para todo

educador en el que se puede obser-

var cómo los diferentes hitos del

desarrollo cognitivo afectan a las

diferentes etapas de la vida de los

niños y niñas. 

cada capítulo se estructura en cua-

tro bloques o apartados que com-

binan los aspectos teóricos y las

propuestas prácticas para los edu-

cadores. en la primera parte, a

partir de su experiencia con los

niños y niñas, ofrece algunas pin-

celadas teóricas del contenido a

presentar, una breve definición del

contenido que trata el capítulo, los

aspectos más destacados del de -

sarrollo del niño de tres y cuatro

años que complementa con el rela-

to de historias reales para explicar

cada una de las habilidades cogni-

tivas. 

el bloque segundo, con el epígrafe

Lo que puedes hacer, ofrece pautas

y propuestas de interés para profe-

sores y padres, y estrategias de

enseñanza útiles, tales como el uso

de materiales de pintura, dramati-

zaciones, cajas sensoriales, repre-

sentaciones, utilización del cronó-

metro, realización del calendario,

seguimiento del crecimiento de

una semilla, juegos manipulativos,

de construcción, de clasificación,

carreras de obstáculos, fomento de

la experimentación e investiga-

ción, utilización de programas de

ordenador, mezclar arte y música,

música y matemáticas, coleccio-

nes, construcciones, visitas a un

invernadero, zoológico, vivero, pla -

 netario, granja.., exposición de los

trabajos, escritura del diario per-

sonal, crear biblioteca de aula,

libros sin palabras, juegos con

rimas, ideas para despertar y man-

tener la curiosidad de los niños.

en el tercer apartado, con el título

Otros aspectos que conviene tener

en cuenta, aborda algunas circuns-

tancias cuando los niños no están

en línea con el desarrollo propio de

esa edad. Ofrece algunas pautas

que los educadores han de tener

presente, como ser conscientes de

sus respuestas, seguir la corriente,

tranquilizarse, no mostrar disgus-

to ante su curiosidad, confusión en

el sentido del tiempo ante un cam-

bio de rutina, concreción del con-

cepto del tiempo, prestar atención

con los signos de inactividad física

o ineptitud social, no apresurarse a

resolver el problema de un niño,
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exploración ante la evitación de

retos en los niños, convertir un

error en algo positivo, apoyar la

creatividad, aceptar los errores,

tener en cuenta los estilos de

aprendizaje de los niños y no mos-

trar ansiedad, dar tiempo, contar

con los problemas de seguridad…

La cuarta sección Actividades para

hacer en casa, ofrece propuestas

fáciles y divertidas para que los

padres puedan trabajar y explorar

en casa con sus hijos. se pueden

mencionar la realización de un

«libro de deseos» para la familia,

darse un paseo o tour por el barrio,

hacer puzles, organizar un karaoke

casero, construir artículos creativos

con material de desecho, realizar

una exposición fotográfica propia,

jugar a juegos de mesa, actividades

de reciclado, desarrollar habilida-

des de lectura utilizando el ordena-

dor, el teléfono inteligente o la

Tablet, realizar collage con letras...

es un libro de lectura atractiva y

ágil, con un título adecuado al con-

tenido. su estructura temática

invita a ser leído por temas, según

el interés del lector, al conectar

con sus necesidades. se disfruta

con la lectura, despierta el interés

y la imaginación ante la oferta de

diversas propuestas prácticas que

se pueden incorporar en la educa-

ción de los más pequeños, tanto en

casa por la familia como en el aula

por los maestros. Libro recomen-

dable para educadores, padres y

educadores en formación inicial.

susan A. Miller, desde la experien-

cia acumulada con niños, como

maestra, madre y abuela, y de la

relación con otros compañeros,

narra de modo coloquial, con un

lenguaje sencillo, claro y conciso,

sin recurrir a grandes investigacio-

nes o referencias teóricas, las eta-

pas que atraviesan los niños de

estas edades de educación infantil

y ofrece pautas prácticas para

maestros y padres. pretende «afian-

zar la pasión por educar y enseñar a

los más pequeños». María Rosa -

rio González Córcoles.

La crónica de ivo Cukar.

NeL.LO, d. (2020).

BARceLONA: edeBÉ. 152 páGs.
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Maneras de vivir.

LeANTe, L. (2020).

BARceLONA: edeBÉ. 237 páGs.

influencer.

pANiceLLO, V. (2020).

BARceLONA: edeBÉ. 242 páGs.

edebé sigue haciendo una apuesta
seria y decidida por captar lectores
entre el público infantil y juvenil.
ciertamente es una de las tareas

más claras, pero al mismo tiempo
nobles, de las editoriales. Las tres
obras que intento presentar tienen
como destinatarios, en un caso, a
los niños (infancia adulta): david
Nel.lo, La crónica de Ivo Cukar

(2020); y las otras dos a los jóve-
nes: Luis Leante, Maneras de

vivir (2020) y Víctor panicello,
Influencer (2020). ciertamente
las tres participan de este espíri-
tu propositivo y seductor de la
editorial.

david Nel.lo colom (Barcelona,
1959) es un reconocido escritor y
traductor, que lleva a sus espaldas,
o en su haber, unas cuarenta
obras. Algunas de ellas han sido
premios, como es la que presento,
y varias también han tenido éxito y
reconocimiento, pues han sido tra-
ducidas a otros idiomas. La cróni-

ca de Ivo Cukar es una entretenida
historia de una familia de cucara-
chas que vivían plácidamente
(Cuando éramos felices, primer
capítulo) en casa de la señora Atril.
Al fallecimiento de la propietaria
hereda la casa una prima, que es
tremendamente limpia y, como
consecuencia de sus excesos higie-
nizadores, la familia se ve obligada
a huir antes de que fumigue la
casa. Aquí se inicia una peregrina-
ción por las alcantarillas de la ciu-
dad hasta llegar a un viejo hotel,
que se encuentra ya habitado por
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cucarachas más pequeñas. Los

temas del respeto a la diferencia, la

convivencia con los distintos, las

migraciones, el racismo, el concep-

to de territorio, la mirada desenfa-

dada a unos personajes que para la

inmensa mayoría no gozan de

mucha simpatía…todo bajo la

atenta observación de nuestro per-

sonaje central que tiene una capa-

cidad exploradora sin precedentes.

La novela nos muestra cosas tanto

de las cucarachas como de los

seres humanos que cohabitan en

un mismo espacio con ellas. para

algunos críticos es una pequeña

parábola de nuestra sociedad. por

consiguiente, es considerada no

solo una novela infantil, sino una

novela a secas; o, en todo caso, una

novela para niños de 0 a 99 años.

Las ilustraciones de Beatriz castro

son de una gran belleza y ayudan,

como todo apoyo gráfico, a una

lectura más gratificante, imagina-

tiva y relajada. 

Luis Leante (caracavaca de la

cruz, 1963), con Maneras de vivir,

vuelve a estar en la parrilla de los

autores leídos, buscados y premia-

dos. en esta obra trata de mostrar,

afirma, «distintas formas de

entender la música y las relacio-

nes», y contar cómo todas ellas

«son válidas». La novela protago-

nizada por cuatro personas de una

misma familia defiende la impor-

tancia de otorgar «segundas opor-

tunidades» a quienes nos rodean,

algo fundamental, cree Leante,

«en la adolescencia».

Luis Leante, humanista convenci-

do, tiene mucha experiencia de

contacto con los adolescentes y

jóvenes, pues ha sido profesor

de enseñanzas medias y también

de Universidad. conoce el mundo

de los jóvenes y sabe qué piensan y

cómo se comportan. con el instru-

mento de la música nos presenta

una bella historia de superación.

Un escritor reencuentra al líder de

un grupo de rock que le gustaba en

su juventud y decide hacerle una

entrevista. esta obra nos habla

de superación, de la capacidad de

redimirse y reinventarse, del valor

de la familia, etc. A pesar de ser

una obra extensa (tiene más de

doscientas páginas), se lee con

interés creciente y con gusto, pues

está muy bien pautada, especial-

mente a través de los capítulos cor-

tos que la articulan. 

Finalmente, Víctor panicello (Bar -

celona 1963), novelista juvenil

muy reconocido, nos ofrece una

novela novedosa y de actualidad:

Influencer. La historia de Nadia,

una joven estudiante de bachillera-

to que decide dejar sus estudios y

dedicarse a ser influencer. Todos

sabemos la influencia que estas
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personas ejercen sobre los jóvenes.

La historia discurre con realismo

dibujando las dificultades y pro-

blemas que tiene que sortear en su

camino: la obsesión por el cuerpo,

la búsqueda de likes, el qué dirán,

la pérdida de intimidad…Un día,

Nadia, decide romper con los con-

vencionalismos y mostrarse al

natural, sin las normas que impo-

ne el narcisismo imperante. La

verdad es que ella triunfará tam-

bién de este modo, pues logra

sacar esa fuerza interior que le va a

permitir ser una auténtica y natu-

ral influencer, incluso para sí

misma. La obra cuenta con una

narración ágil, también a pesar de

su extensión (233 págs.) e incluye

algunos infogramas (a modo de

whatsapps), que considero, dentro

de la literatura al uso, una tímida

introducción de nuevas técnicas

narrativas

Estoy escribiendo esta reseña en

pleno confinamiento por la pande-

mia del Covid-19, exactamente el

día 23 de abril (Día del libro) y

nuestros jóvenes están recluidos

en sus casas, como estamos la

mayoría de la sociedad. Aunque el

tiempo de que disponen es abun-

dante, el hecho de que toda la

docencia se haga on line entra en

colisión con esa disponibilidad

generosa de tiempo. De todos

modos, si lo desean, en estas tres

obras nuestros niños y jóvenes

pueden encontrar historias inspi-

radoras, ágiles y divertidas, una

literatura de altísimo nivel. José

Luis Guzón.

Neoliberalismo como 

teología política. Habermas,

Foucault, Dardot, Laval y

la historia del capitalismo

contemporáneo.

VILLACAÑAS BERLANGA, J. L.

(2020).

BARCELoNA: NED EDICIoNES. 280
páGS.

En 1922, Carl Schmitt publica

Teología política, breve texto de

compleja composición que contie-

ne algunas provocaciones; la pri-

mera línea del capítulo I: «Es

soberano quien decide el estado de

excepción»; la otra, primera línea
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del capítulo iii: «Todos los con-

ceptos significativos de la moderna

teoría del estado son conceptos

teológicos secularizados». La rela-

ción entre las dos partes de la obra

(caps. i-ii y caps. iii-iV) no es de

por si evidente. esto ha dado lugar

a un largo debate. 

Heinrich Meier ha escrito en Was

ist Politische Theologie? (2006),

que el concepto de teología políti-

ca es un concepto controvertido.

La razón es que muchos autores

han sostenido, entre otros Meier,

que hay buenas razones para con-

siderar que el concepto schmit-

tiano de teología política es una

tesis sobre el carácter metafísico

de toda teoría política o jurídica,

de modo que es impensable la for-

mulación pura de cualquier doc-

trina sin considerar su carácter

metafísico.

el autor sostiene, siguiendo a auto -

res como J. Habermas, M. Fou -

cault, p. dardot, ch. Laval, etc.,

una teología política, y detenién-

dose en algunas de sus bases (la

historia sociopolítica de europa,

la filosofía de Jürgen Habermas y

el seminario de Michel Foucault

«el nacimiento de la biopolítica»),

pero en este sentido ambiguo que

se viene defendiendo últimamen-

te, es decir, considerando que

detrás del Neoliberalismo hay una

filosofía unitaria, una metafísica,

que le da sentido y lo sostiene y

que hace que sea algo muy interio-

rizado en la cultura occidental.

José Luis Villacañas Berlanga

(Úbeda, 1955), filósofo político e

historiador de la filosofía, de las

ideas políticas y de las mentalida-

des, catedrático de filosofía en la

Universidad complutense de

Madrid, y director de la Biblioteca

saavedra Fajardo de pensamiento

político Hispánico. es director de

las revistas Res publica y Anales

del Seminario de Historia de la

Filosofía y presidente de numero-

sas sociedades académicas. su

tema de investigación es el pensa-

miento contemporáneo alemán

(Max Weber, carl schmitt,

Reinhardt Koselleck y Hans

Blumenberg). se autodefine como

«historiador de la filosofía, cono-

cedor de la historia de las ideas y,

en último extremo, un filósofo».

Licenciado en 1977 en Filosofía por

la Universidad de Valencia siendo

becario en el colegio Mayor san

Juan de Ribera. doctor en Filo -

sofía por la misma Universidad

con la Tesis Realismo Empírico e

Idealismo Trascendental en la

Filosofía Teórica de Kant. Los

niveles de su uso y de justificación,

bajo la dirección de Fernando

Montero Moliner. Ha ejercido

como profesor de Filosofía en la

Universidad de Valencia (1977-
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1986), como catedrático de His -

toria de la Filosofía en la Uni -

versidad de Murcia (1986-1994).

Ha estado destinado en el Con -

sejo Superior de Inves ti ga ciones

Científicas desde 1994 hasta

1997. Fue Director General del

Libro, Archivos y Bibliotecas de

la Generalitat Valenciana desde

1999 hasta 2003. Entre 2003 y

2009 ocupó la cátedra de

Filosofía Moral en la Universidad

de Murcia y desde 2009 es cate-

drático de Historia de la Filosofía

Española en la Universidad

Complutense de Madrid.

En 1989 funda la revista Daimon,

de la que fue su secretario. Entre

1995 y 1997 dirigió la revista

Debats. Ha publicado cerca de

200 artículos y es autor de un

gran número de libros, novelas y

ensayos sobre Filosofía e His -

toria, entre los que cabe destacar:

Poder y conflicto: ensayos sobre

Carl Schmitt (2008), Cardio -

grama de la Crisis (2014). Los

Latidos de la Polis. Filosofía para

ciudadanos (2014), Populismo

(2015), Historia del poder políti-

co en España (2015); Freud lee el

Quijote (2017), El lento aprendi-

zaje de Podemos (2017), La

Inteligencia hispana. Ideas en el

Tiempo I. El cosmos fallido de

los godos (2017), Imperiofilia y

el populismo nacional-católico

(2019).

Sorprende muy gratamente la pro-

fundidad del estudio, que además

denota un gran conocimiento de

las fuentes, en un tema espinoso

como es el análisis del neolibera-

lismo, y, más aún, desde una hipó-

tesis que lo considera, con todos

los matices que aparecen en la

obra, una teología política. José

Luis Guzón Nestar.

LIBROS RecIBIdOS

La europa eslava.

CHECA GODOY, A. (2020).

Sevilla: Alfar. 450 págs.

Almaciga: Un vivero de 

palabras de nuestro medio

rural.

SÁNCHEZ, M. (2020).

Barcelona: Planeta. 208 págs.

el mundo no es como crees.

EL ORDEN MUNDIAL (2020).

Barcelona: Ariel. 288 págs.
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ALFREDO DELgADO gómEz

Actualmente es profesor de la Universidad La Salle (campus de Madrid), del

Colegio Santa María del Pilar (Madrid) y es miembro de Adsis.

Profesor de religión tanto en Chile como en España, es ingeniero industrial, teó -

logo, licenciado en Catequesis en Santiago de Chile y licenciado en Sagrada

Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Entre sus publicaciones, caben destacar: Queremos ver a Jesús. Ha llegado la

hora. Vol 1. Proceso catecumenal para adultos (PPC 2010) y Queremos seguir a

Jesús. Ha llegado la hora. vol 2. Proceso catecumenal para adultos (PPC 2012).

LiLiANy mARgARiTA ESCORCiA TORREgLOSA

Mi nombre es Liliany Margarita Escorcia Torreglosa, tengo 42 años, vivo en

Navaluenga (Ávila) y soy de origen colombiano, aunque llevo en España casi

20 años. Mi pasión por la docencia comienza de la mano de mi madre, profe-

sora también y mi inspiración. Es por esta razón que mis estudios de secunda-

ria y bachillerato los realizo en la Normal Superior Nuestra Señora de Fátima

donde obtuve mi título de Bachiller Pedagógico en el año 1994 y donde me

formo según el estilo Salesiano: «buena cristiana y honesta ciudadana». Un

modelo cristiano basado en valores y un sistema educativo propio. En el año

1995 apruebo las oposiciones municipales y obtengo mi plaza como profesora

de educación primaria. El mismo año comienzo mis estudios universitarios

optando por dos vías de forma simultánea, por un lado, la Licenciatura en

Derecho y por otro la Licenciatura en Ciencias Religiosas. Ambos estudios los

termino en el año 2000. En el año 2002 me traslado a España y después de

varios trabajos en actividades diferentes opto por la homologación de ambas

titulaciones. Con la homologación del título de Licenciada en Ciencias

Religiosas y después de aprobar la DECA en el Instituto San Agustín, soy selec-

cionada en el 2015 por la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid para

ser propuesta como profesora de secundaria de Religión Católica. Mi experien-

cia docente me lleva por varios institutos de la Sierra de Madrid y a partir del

año 2018 obtengo mi plaza definitiva en el IES Valmayor y el IES Sabino
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Fernández Campos. En el año 2018 obtengo el título de especialista en

Enseñanza de la Religión e Inteligencias Múltiples. He participado en múlti-

ples cursos y seminarios de formación. En el año 2018 obtengo el sello de cali-

dad Nacional y Europeo eTwinning y desde entonces animo con mi experien-

cia a otros profesores de religión. Desde hace 4 años soy responsable de

seminarios de formación del profesorado de religión en secundaria.

Actualmente soy una de las autoras del proyecto Lanikai de Religión para

Secundaria de la editorial Vincens Vives.

CARLOS ESTEbAN gARCéS

Cursó su formación en la Pontificia de Salamanca, es Licenciado en Teología

Dogmática por su Facultad de Teología; más tarde cursó estudios de postgra-

do sobre Pensamiento Social Cristiano en su Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología.

Tiene experiencia docente y ha ejercido funciones directivas en la enseñanza públi-

ca y universitaria. Ha sido asesor en un Centro de Formación de Profesores de

Madrid. Durante casi 20 años fue director de la revista Religión y Escuela. 

Actualmente trabaja en la delegación de enseñanza de la Archidiócesis de

Madrid como responsable de la formación del profesorado. Colabora como

Profesor Titular de Pedagogía de la Religión en el Instituto Pontificio San Pío X

(UPSA). Es director del Área de Ciencias de la Religión en La Salle Campus

Madrid. Dirige el Máster de Pastoral en Centros Educativos y el Experto en

Educación de la Interioridad. Sus tres últimos libros han sido sobre educación

de la interioridad, pero su línea principal de investigación se centra en la ense-

ñanza de la religión.

XULiO CéSAR igLESiAS bLANCO

Xulio César Iglesias Blanco, nace en 1960 en Ourense. Presbítero salesiano.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad

Complutense y en Teología Pastoral por el Instituto Superior de Pastoral de

Madrid dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 1980

dedicado a la pastoral escolar y del tiempo libre. Desde 1995 hasta la actualidad

coordinador de pastoral en Secundaria y profesor de religión católica en el cole-
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gio salesiano Mª Auxiliadora de Ourense, y director del Centro de Juventud

Amencer en la misma ciudad.

Profesor en las siete primera ediciones del curso «Formación de directivos de las

escuelas salesianas» y en las tres primeras ediciones del «Curso de coordinado-

res de pastoral de las escuelas salesianas» ambos organizados por la Pastoral

Juvenil Salesiana y la UNIR.

Colabora desde 1994 en la revista Misión Joven con la sección «Ideas» en

Cuaderno Joven. Ha publicado los libros Campamento Urbano. Una propuesta

para el tiempo libre en la ciudad (1991); Animación y libros. Ferias y exposiciones

creativas en torno al libro (1997) y Buenas prácticas en pastoral escolar (2016).

JOSé mARíA mARTíNEz mANERO

Licenciado en Teología Bíblica (U.P. Comillas) y Filología Inglesa (Universidad

Complutense) y Diplomado en Traducción (Instituto de Lenguas Modernas y

Traductores de la Universidad Complutense). Jefe del Departamento de Religión

del IES San Fernando (CAM) y profesor de Religión en el CIEM Federico Moreno

Torroba (CAM). Profesor de Doctrina Social en la Escuela Juan XXIII de las

Hermandades del Trabajo (Madrid). Columnista de la revista Religión y Escuela

(PPC) y autor de la página «Película» del Cuaderno Joven en la revista Misión

Joven (Salesianos). Es coautor de las obras: Sociedad, Cultura, Religión - 4ºESO

(Ed. Milenio), Misericordiosos como el Padre (PPC) y La búsqueda de Dios

(Ponencias 42ª Semana Nacional para Inst. Vida Consagrada, Publicaciones

Claretianas). Artículos en las revistas Religión y Escuela, Misión Abierta,

Ephemerides Mariologicae, Todos Uno… y profes.net (SM) y traducciones:

Diccionario de Teología Fundamental (San Pablo), Diccionario de Religiones y

Creencias (Espasa), Erasmo (Acento), Tal como éramos (Publ. Claretianas),

Rehacer la vida religiosa (Publ. Claretianas), Desde lo hondo (Claret). También

ha realizado varios vídeos (con elaboración de fichas didácticas; San Pablo).

JOSé mARíA PéREz NAvARRO

José María Pérez Navarro (Teruel 1965). Hermano de las Escuelas Cristianas. (La

Salle). Doctor en Teología. Especialidad Catequética por la Universidad

Pontificia Salesiana de Roma. Maestro E.G.B. (especialidad en ciencias). 
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Después de varios años de labor docente en los colegios La Salle de Alcora

(Castellón), Paterna (Valencia), Granada y Alaior (Baleares), en este último cen-

tro como director de centro y de haber completado sus estudios se incorpora en

el año 2001 al claustro de profesores del Instituto San Pío X como profesor de

catequética fundamental. En años sucesivos asumirá las asignaturas de cateque-

sis de adultos y primera evangelización.

Nombrado director del Instituto San Pío X desde 2008 a 2014. Vuelve a ser

nombrado director por un nuevo período a partir del año 2017.

Es director de la revista de pedagogía religiosa Sinite desde el año 2008.

Durante 5 años (2012-2017) fue presidente de AECA (Asociación Española de

Catequetas) y desde el 2008 es miembro del Equipo Europeo de Catequesis y a

partir del 2015 forma parte del equipo directivo. Compagina su labor docente en

el Instituto San Pío X con sus clases en el Centro Universitario La Salle de

Aravaca donde imparte las asignaturas identitarias de Magisterio

AvELiNO REviLLA CUñADO

Avelino Revilla Cuñado es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. En la actua-

lidad, Vicario General de la Archidiócesis de Madrid. Es significativo en su curri-

culum los 14 años (2001-2015) como Delegado de Enseñanza, puesto que le ha

otorgado una visión sobre la profesión docente en esta área muy completa.

Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene mucha

experiencia docente (ESCUNI, Universidad Complutense, Universidad San

Dámaso) y ha publicado también numerosos trabajos, entre los que destacamos:

A vueltas con lo religioso. Un diálogo teológico con J. Sádaba, F. Savater, V.

Camps, E. Trías (Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Sala -

manca 2001) que es su tesis doctoral, además de numerosas colaboraciones en

libros y artículos que abundan en este campo. Simplemente citamos algunas

más relevantes: entre los capítulos de libros («Emergencia educativa y Nueva

Evangelización», en J. C. Carvajal Blanco y A. Castaño, «Id y haced discípulos…»

(Mt 28:19). Al servicio de la fe. Homenaje a D. Manuel del Campo, Ediciones

Universidad San Dámaso, Madrid 2012) y entre los artículos de revistas:

«Dimensiones significativas de la Enseñanza Religiosa Escolar en el contexto

sociorreligioso actual», en Actas del Congreso El profesor de Religión: retos y

perspectivas, Consejo Interdiocesano para la Educación Católica en Andalucía,
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Málaga 2006, pp. 51-73, o también: El anuncio del evangelio en una sociedad

líquida, en Teología y Catequesis, 142 (septiembre-diciembre 2018), pp. 13-55.

ANTONiO SALAS XimELiS

Colaborador Asociado - Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad

Complutense de Madrid. Profesor de la Facultad de Teología, Departamento de

Teología Moral y Praxis de la vida cristiana y de la Facultad de Ciencias Humanas

y Sociales. El profesor Antonio Salas Ximelis estudió en la Universidad Pontificia

Comillas del año 1977 a 1981 teología. Del año 1981 a 1984 realizó estudios de

Magisterio en la Escuela Universitaria ESCUNI adscrita a la Universidad

Complutense de Madrid donde se graduó en el año 1984. Prosiguió estudios en

la Universidad Complutense de Madrid de Ciencias de la Educación, obteniendo

la licenciatura en el año 1987. Realizó el curso de doctorado en el 1987-88.

Defendió su Tesis doctoral en 2015 obteniendo la calificación de sobresaliente.

Durante 4 años dio clases en EGB en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid. Y

desde 1981 es profesor de Religión de Instituto. En la Universidad Pontificia

Comillas inició su docencia impartiendo Pedagogía y didáctica de la Religión

para la obtención de la D.E.I en el curso 1994-95 en la Facultad de Filosofía.

Desde el año 1999 empezó a impartir la misma asignatura ya en la Facultad de

Teología hasta la actualidad. Y en el curso 2010-11 empezó a impartir Pedagogía

y didáctica de la Religión en los grados de Magisterio de la Facultad de Ciencias

Sociales. Es profesor de la misma asignatura en el Centro Universitario Cardenal

Cisneros de la Universidad de Alcalá. Y da clase también en la Universidad de

San Dámaso. Colaboró desde su nacimiento en la revista Religión y Escuela de la

que llegó a ser director. Pos teriormente creó la revista Aldebarán, de Vicens

Vives, de la que es director. Es autor y director de varios proyectos editoriales de

libros de texto. Ha impartido múltiples cursos y dado muchas conferencias. Ha

publicado varios libros. Desempeñó desde 1985 a 1989 el cargo de asesor técni-

co docente de religión para la elaboración de DCB de religión para la LOGSE.

Dirige el proyecto de Religión Lanikai de la editorial Vicens Vives. Es supervisor

de religión en la Archidiócesis de Madrid.
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Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En ………....………………… a …...… de ……………..… de…….....……

Firma: 

Las instituciones interesadas en realizar intercambios científicos con la Revista Educación y
Futuro deberán remitir la presente solicitud cumplimentada a:

REviSTA EDUCACIÓN Y FUTURO

SOLiCiTUD DE iNTERCAMBiO
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EXCHANGE RESPONSiBLE (point of contact):

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BiBLiOTECA – Servicio de intercambio

centro de enseñanza superior don Bosco

c/ María Auxiliadora, 9

28040 Madrid

To request an exchange of publications and receive the Educación y Futuro journal, please fill
the form below and send it to:

REviSTA EDUCACIÓN Y FUTURO

EXCHANGE REQUEST

Please sign here
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BOLETíN DE SUSCRiPCióN

deseo suscribirme a la Revista edUcAcióN y FUTURO por un año y renovación automáti-

ca hasta nuevo aviso.

Nombre o Razón social: …………………………………………………………………………………………...

NiF / ciF: …………………… Teléfono: ……………………... e-mail:……………………………………….

dirección: ………………………………………………………………………………………… cp: ……………...

Localidad: ………………………………………………….. provincia: …………………………………………...

país/estado: …………………………………….

Tarifa de suscripción anual

españa 18,03 €

europa y otros países 27 €

Fecha de solicitud: …………….......................

el importe de la suscripción lo efectuaré por:

1.– Transferencia bancaria a la cc:

ES83  0049  0630  4423  1099  4205

Nombre del beneficiario: CES Don Bosco. 

concepto: Suscripción Revista Educación y Futuro

2.– cheque nominativo a nombre de: CES Don Bosco – Revista Educación y

Futuro.

3.– Giro postal, haciéndolo llegar a la dirección:

CES Don Bosco – Revista Educación y Futuro.

Mª Auxiliadora, nº 9 - 28040 - Madrid

4.– domiciliación bancaria (Rellenar el formulario):

señores:

Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista

Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.

Titular:………………………………………………………..................... NiF/ciF:…………………………….

Banco/caja: ………………………………………………………………………………………...........................

dirección Banco/caja: ……………………………………………………… cp:…….....................………… 

Localidad:………………………………………......…………… provincia:……….................………………...

Fecha: en………......………………. a …………. de …………………..... de 20 …...

Firmado:

(p.d.) También puede hacerse la suscripción a través de la Web de la Revista:
<http://www.cesdonbosco.com/revista>
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32 x 7 = 224

NORMAS PARA LA PRESENTACióN y PUBLiCACióN DE ORiGiNALES

Educación y Futuro es una publicación del ces don Bosco al servicio de los profesionales de la educación. Las seccio-

nes de la revista son: a) Tema central; b) Artículos y ensayos; c) Recensiones. Acepta trabajos originales de investiga-

ción, ensayos, experiencias educativas innovadoras y recensiones de publicaciones recientes y relevantes en español y

en otros idiomas. Los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados. 

NORMAS GENERALES y ENvíO DE LOS ARTíCULOS

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra entidad.

2. Extensión: las investigaciones o estudios y los materiales tendrán una extensión entre 5000 y 8000 palabras;

los artículos, ensayos y experiencias entre 5000 y 7000; las Recensiones entre 300 y 500. 

3. el título deberá redactarse en español e inglés, reflejando con claridad y concisión la naturaleza del artículo.

4. el resumen se hará en español y en inglés (60-100 palabras), expresando de manera clara la intencionalidad y el

desarrollo del artículo. debajo se incluirán 4-6 palabras clave en español y en inglés. 

5. se recomienda que los artículos procedentes de investigaciones contemplen estos apartados numerados: intro-

ducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospec-

tiva. Los demás artículos deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones. 

6. Los manuscritos se enviarán a: efuturo@cesdonbosco.com, adjuntando, en un único archivo, un breve Cv de los

autores, su dirección postal, e-mail y teléfono.

FORMATO DEL TEXTO

7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological Association (ApA), 6ª ed., 2010

(www.apastyle.org).

8. el texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11, con un interlineado de 1,5 líneas. 

9. Los gráficos y tablas se incluirán dentro el texto. se presentarán con el título en la parte superior, numerado, y

detallando la fuente original. si hubieran sido elaborados por el propio autor, se referenciará así: Fuente: elabora-

ción propia. Además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.

10. La bibliografía se presentará en orden alfabético, al final del texto. ejemplos:

– Libros: García, J., pérez, s. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: Narcea.

– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). La educación tecnológica. en J. García, La educación del siglo

XXI, (pp. 21-35). Madrid: pirámide. 

– Artículos de publicaciones periódicas: Baca, V. (2011). educación y mediación social. Educación y Futuro,

24, 236-251. 

– Biblioweb: pallarés, M. (2013). La publicidad como instrumento de aprendizaje escolar. Recuperado de

http://www.rieoei.org/deloslectores/5311pallares.pdf [consulta: 17.01.2013].

– Cita interna: (García, 1999) y Cita Textual: (González, 2000, p. 40).

ACEPTACióN y PUBLiCACióN

11. Los artículos serán evaluados por expertos del consejo evaluador externo, mediante un proceso de revisión por

pares ciegos. en el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. si fuese necesario hacer

alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.

12. se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación. 

13. el consejo de Redacción se reserva el derecho a publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportunos.

RESPONSABiLiDADES y COMPROMiSOS

14. Los autores recibirán un ejemplar impreso y otro en formato digital. 

15. La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas

normas. 

16. Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.
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Nº 43

PRESENTACIÓN
La didáctica de la enseñanza religiosa, hoy

TEMA CENTRAL
Renovar la didáctica de la religión inspirados en la pedagogía de la interioridad
To Renew the Teaching of Catholic Religion Based on the Pedagogy of Interiority

El uso de la Biblia en el ámbito escolar: un desafío para la familia y el colegio
The Use of the Bible al School: A Challenge Both for Families and Schools

Mi experiencia como sacerdote en la educación
My Experience as an Education Teacher

Ser profesor de religión: una tarea apasionante
Being a Catholic Religion Teacher: An Exciting Task!

La clase de religión católica, ¿un problema o un reto?
The Catholic Religion Subject: A Problem or a Challenge?

El profesor de religión. Identidad, perfil y formación
The Religion Teacher: Identity, Profile and Training

De lo visto y oído, de eso hablo
I Speak of What I Have Seen and Heard

MATERIALES
Mi realidad como profesora de Religión Católica en la Etapa de Secundaria 
Obligatoria y en Bachillerato
My Experience as a Teacher of Catholic Religion in Secondary Education and a Level

ARTÍCULO

Educar la libertad: la belleza de una tarea
Educating Freedom: The Beauty of a Task 

RESEÑAS

Nº 43

Ed
uc

ac
ión

 y 
Fu

tu
ro

LA
 D

ID
ÁC

TI
CA

 D
E 

LA
 E

NS
EÑ

AN
ZA

 R
EL

IG
IO

SA
, H

O
Y

Oc
tu

br
e 

20
20


	
	Página en blanco
	
	Página en blanco

	9 Educ.y F.43 (p. 183-204)Art.pdf
	Página en blanco

	8 Educ.y F.43 (p. 163-182)Mat.pdf
	Página en blanco

	
	Página en blanco

	
	Página en blanco

	
	Página en blanco

	Página en blanco




