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1. Para promover la teología en el futuro, no podemos limitarnos a volver 
a proponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado […]. 
4. La reflexión teológica está, por tanto, llamada a un punto de inflexión, 
a un cambio de paradigma, a una “revolución cultural valiente” (Carta 
encíclica Laudato si’, 114), que la compromete, ante todo, a ser una teo-
logía fundamentalmente contextual, capaz de leer e interpretar el Evan-
gelio en las condiciones en que viven diariamente los hombres y mujeres 
[…]. A partir de aquí, la teología sólo puede desarrollarse en una cultura 
de diálogo y de encuentro entre diferentes tradiciones y diferentes sabe-
res […]. La necesidad del diálogo es, de hecho, intrínseca al ser humano y 
a toda la creación y es tarea peculiar de la teología descubrir “la huella 
trinitaria en la creación, pues hace que el cosmos en el que vivimos sea 
“una trama de relaciones”, y en el que “es propio de todo ser viviente 
tender hacia otra cosa” (Constitución apostólica Veritatis gaudium, 
Proemio, 4a). 

FRANCISCO, Ad theologiam promovendam, 1.4 
 
En noviembre de 2023, el papa Francisco aprobaba los nuevos estatutos de la 

Pontificia Academia de Teología con el motu proprio Ad theologiam promovendam 
donde nos indica algunos de los caminos por los que puede transitar la teología. 

En este contexto de renovación comenzamos el nuevo curso de la Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir y lo hacemos volviendo a casa. Una casa renovada, transformada, restaurada 
con un gran esfuerzo de nuestra Universidad por recuperar un espacio emblemático 
en la historia de la Iglesia en Valencia. 

La sede de Trinitarios 3 albergó el Seminario Conciliar en el siglo XIX, la 
Universidad Pontificia y desde 1974 es la sede de la Facultad de Teología que este 
año cumple los 50 años de su fundación. 

Múltiples son los retos y desafíos que aparecen, que nos llevan a tener una 
mirada agradecida a todos los que hicieron posible que existiera la Facultad de 
Teología, de un modo especial los profesores que la pusieran en marcha y que du-
rante muchos años han aportado lo mejor de su ciencia para que siguiera adelante 
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la Facultad. También las autoridades que la hicieron posible, los alumnos que han 
estudiado en sus aulas, muchos de ellos sacerdotes o religiosos, aunque también 
laicos, hombres y mujeres, que se han esforzado por entrar en la reflexión teoló-
gica. También los miembros del personal de administración y servicios que con su 
trabajo han hecho posible la vida y el estudio en nuestra Facultad. Agradecer el 
impulso de los últimos arzobispos de Valencia, D. Carlos Osoro, D. Antonio Cañiza-
res y ahora, D. Enrique Benavent por promover la integración de la Facultad en la 
UCV y la restauración de esta sede. De un modo especial hay que agradecer la 
apuesta y gran inversión que nuestra Universidad Católica ha realizado en esta 
hermosa y emblemática sede. 

En esta vuelta a casa no venimos solos. Vamos a compartir espacio con la 
Facultad de Derecho Canónico, el Instituto Juan Pablo II, la Facultad de Filosofía y 
la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Más de mil quinientas per-
sonas, alumnos, profesores, personal no docente, vamos a compartir este espacio 
que queremos que sea de sana convivencia y diálogo para dar vida a ese encuentro 
de tradiciones y saberes. 

Tendremos que desarrollar nuevos hábitos, aprender nuevas rutas y quere-
mos hacerlo desde la convicción de que este nuevo tiempo es un don del Espíritu 
para crecer como Iglesia y como Universidad. No será sencillo, como todos los 
cambios, pero nos esforzaremos por hacerlo posible, con la gracia de Dios. 

También en la Facultad seguimos con el reto de profundizar en la integración 
en la Universidad y en la renovación de la oferta académica y de investigación. 

En noviembre tendremos el Acto académico conmemorativo del 50 aniversario 
en el que se investirá doctor honoris causa al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos. 

Ha comenzado a caminar el Observatorio de las Religiones Yves Congar que 
presenta un máster de formación permanente en Diálogo Interreligioso, ecuménico 
e intercultural. Igualmente se está creando un Observatorio de Conversión Pastoral 
para dar seguimiento, difusión y apoyo a la investigación en Buenas Prácticas en pa-
rroquias. En esta línea se ofrecen este año el máster en formación permanente de 
Conversión Pastoral y otro de Espiritualidad, para acompañar la realidad eclesial de 
renovación especialmente en parroquias. Este acompañamiento se quiere realizar 
desde la visión crítica que ofrece la mirada teológica y aportando una fundamen-
tación teológica. También se ofrece la posibilidad de cursar la DECA de primaria en 
un formato intensivo en junio-julio. 

Esta guía académica del curso 2024-2025 presenta toda la oferta académica 
para este curso, así como la estructura de la Facultad, sus profesores y personal no 
docente, responsables de llevar adelante todos estos retos. 

Hay que agradecer el esfuerzo que cada año hacen los profesores por actua-
lizar sus programas y ofrecer nuevos cursos opcionales y seminarios que ayuden a 
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nuestros alumnos, no solo a una formación básica y sólida, sino también a ofrecer 
una buena propuesta a todos aquellos que buscan una actualización en temas teo-
lógicos. Al personal de administración y servicios que permite que toda esta tarea 
se pueda realizar del mejor modo posible y a la Universidad por el esfuerzo en 
dignificar y promover la reflexión teológica en Valencia. 

Necesitamos trabajar juntos para que, a través de la teología, ayudemos a 
descubrir esa huella trinitaria que hace del cosmos una trama de relaciones que nos 
llevan a salir de nosotros mismos y tender hacia otra cosa. 

José Santiago Pons Doménech 
Decano 
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AUTORIDADES ACADÉMICAS  

GRAN CANCILLER 

 Exmo. y Rvdmo. Dr. D. Enrique Benavent Vidal 
Arzobispo de Valencia 

VICE-GRAN CANCILLER 

M. Rvdo. Dr. P. Jesús Díaz Sariego, O.P. 
Provincial de los PP. Dominicos de Hispania 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

 Excmo. y Magfco. Sr. Dr. D. José Manuel Pagán Agulló 

DECANO 

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Santiago Pons Doménech 

VICE-DECANO 

 Ilmo. Sr. Dr. P. Vicente Botella Cubells, O.P. 

SUBDIRECTOR ISCR 

 Ilmo. Sr. Lic. D. Ricardo Lázaro Barceló 

DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LENGUAS 

 Ilmo. Sr. Dr. P. José Carlos Gimeno Granero, O.C.D. 
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DEPARTAMENTOS  

SAGRADA ESCRITURA 

 Director: Dr. D. Jesús Girón Izquierdo 

DOGMA 

 Director: Dr. D. Leopoldo Quílez Fajardo 

TEOLOGÍA PRÁCTICA 

 Director: Dr. P. José Antonio Heredia Otero, O.P. 

FILOSOFÍA 

 Director: Dr. D. Gonzalo Albero Alabort 
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SECRETARÍA  

Secretario: Dr. D. Jesús Girón Izquierdo 
Oficial: José Enrique Navarro Tomás 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7029) 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 
Web: http://www.teologiavalencia.es 

Técnico de Facultad: 
 Haydan Hervás Romero 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7023) 
E-Mail: haydan.hervas@ucv.es 

HORARIO SECRETARÍA ACADÉMICA UCV 

Lunes-Jueves De 10:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. 
Viernes De 10:00 a 14:00 h. 
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BIBLIOTECAS  

GENERAL Y MONCADA 

Bibliotecario: Dr. D. Miguel Navarro Sorní 
Técnicos: Cristina García Barberá 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7027) 
 Francisca Granell Martínez 
 963 637 412 (ext. 7025) 

Horario: de 8:00 a 20:0 h. (lunes-jueves) 
de 8:00 a 15:00 h. (viernes) 

Dirección: Trinitarios, 3 
 (Depósito General: Seminario Metropolitano - Moncada) 
E-Mail: biblioteca.teologia@ucv.es 
Web: http://www.teologiavalencia.es/biblioteca.htm 

TORRENT 

Bibliotecario: Dr. P. Esteban Pérez Delgado, O.P. 
Auxiliar: Amparo Comes Corzano 

Horario: de 9:00 a 14:00 h. 
de 15:30 a 18:30 h. (lunes-viernes) 

Dirección: Maestro Chapí, 50. 46900-Torrent. 
Teléfono: 961 551 750 (ext. 207) 
E-Mail: bibliotecaprov.ar@dominicos.org 
Web: http://dominicos.dyndns.org:8080/web-dm/dm2spa.htm 

 
 



BACHILLERATO CANÓNICO O GRADO 11 

 

 

BACHILLERATO CANÓNICO O GRADO 
(Baccalaureatus in Theologia)  

NORMATIVA GENERAL 

Los alumnos de Bachillerato Canónico o Grado, además de las asignaturas ordi-
narias, deberán cursar un total de cuatro Cursos Opcionales y/o Seminarios, así como 
dos asignaturas opcionales en primero y segundo curso (Clásicos de la Filosofía y 
Teología I y II); una optativa en segundo curso (Ciencia o Religiones); una optativa 
obligatoria en cuarto curso (Teología Espiritual/Teología Pastoral) y una optativa en 
quinto curso (Teología Dogmática/Teología Moral). 

TITULACIÓN 

La titulación de Bachillerato Canónico (Baccalaureatus in Theologia) tiene 
carácter oficial y está reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia como es-
tudios superiores, convalidables por un Grado conforme al RD 1619/2011 (BOE, 16 
de noviembre). Por lo que, para acceder a estos estudios, se exigen los mismos re-
quisitos que para cualquier estudio universitario (EvAU, PAU, acceso para mayores 
de 25, 40 y 45 años, etc.). 

MATRÍCULA 

El plazo para la matrícula será del 2 al 9 de septiembre. 
El plazo para la apliación o modificación de la matrícula será del 7 al 21 de enero. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios consta de un total de 300 ECTS. Los dos primeros cursos 
son fundamentalmente filosóficos (120 ECTS) y los tres siguientes bíblico-teológicos 
(180 ECTS). 
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EXAMEN DE BACHILLERATO 

Los alumnos que deseen obtener el Baccalauretaus in Theologia, reconocido 
civilmente como Grado, deberán someterse al examen de Bachillerato. Sólo podrán 
acceder a este examen quienes hayan cursado los 300 ECTS correspondientes y supe-
rado positivamente todas las exigencias académicas. Dicho examen puede hacerse de 
dos maneras: 

Forma A: examen oral, ante un tribunal de tres profesores, durante 30 minutos, según 
el temario vigente. 

Forma B: elaboración de un trabajo escrito en el que, a partir de un tema determina-
do, se establezcan las relaciones o con los distintos tratados teológicos o 
con la historia de la teología. Este trabajo: 

– deberá ser dirigido por un profesor de la Facultad que explique cualquiera 
de las asignaturas que aparecen en el Temario de Bachillerato; 

– tendrá una amplitud de entre 50 y 70 pág., en formato Din-A4, con 
2,5 cm. de margen superior e inferior y 3 cm. izquierdo y derecho; el 
texto del cuerpo será Times New Roman de 14 pto., con un interlineado 
sencillo; y para las notas pie de página: Times New Roman de 12 pto. e 
interlineado sencillo; 

– se notificará antes del día 1 de mayo a la Secretaría, donde deberán 
presentarse cuatro ejemplares del trabajo antes del día 31 de mayo; 

– deberá exponerse ante un tribunal, durante 10 minutos, en los cuales el 
alumno señalará las ideas centrales del mismo. Durante otros 20 mi-
nutos, deberá responder a las preguntas que le plantee el tribunal sobre 
metodología y contenidos del trabajo presentado. 

MATRÍCULA EXAMEN DE BACHILLERATO 

– La matrícula para el examen ordinario de Bachillerato deberá realizarse 
del 6 al 13 de junio en la Secretaría de la Facultad. 

– Para los exámenes extraordinarios, un mes antes de la fecha fijada. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
2024-2025  

 
CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la Filosofía antigua Albero 6.0 
Antropología filosófica Carballo 6.0 
Psicología general y de la Religión Ruiz Ordóñez 4.5 
Lógica Pons Doménech 4.5 
Latín I Tomás 4.5 
Opcional: Clásicos de la Filosofía y Teología I Albero / Praena 2.5 
Metodología Pons Doménech 2.0 

SEMESTRE SEGUNDO PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la Filosofía medieval Puig 6.0 
Teoría del conocimiento Pons Doménech 6.0 
Ética: Filosofía moral, social y política Carballo 6.0 
Intr. al Misterio de la Salvación Gimeno 4.5 
Fenomenología y Filosofía de la Religión Carballo 4.5 
Latín II Tomás 3.0 

 
CURSO SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMERO PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la Filosofía moderna Peris 6.0 
Metafísica Puig 6.0 
Filosofía de la Naturaleza y de las Ciencias Carballo 6.0 
Sociología general y de la Religión Ros 4.5 
Griego I San Clemente 3.0 
Opcional: Clásicos de Filosofía y Teología II Puig 2.5 
Optativa: 

Ciencia y relgión 
La crisis en la transmisión de la fe en nuestra 
sociedad 

 
Quílez 
Puig 

2.0 
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SEMESTRE SEGUNDO PROFESOR CRÉDITOS 

Introducción general a la S.E. Reyes 6.0 
Historia de la Filosofía contemporánea Peris 6.0 
Teodicea Albero 5.5 
Griego II San Clemente 4.5 
Estética general y al Arte sagrado Praena 3.0 
Filosofía del lenguaje y hermenéutica Carballo 3.0 
Introducción a la Teología Morant 2.0 

 
CURSO TERCERO 

SEMESTRE PRIMERO PROFESOR CRÉDITOS 

A.T.: Pentateuco e Históricos Ramón 6.0 
Dios Uno y Trino Ruiz Campos 6.0 
Antropología teológica I: Creación y Pecado 
original 

Quílez 4.5 

Patrística Castillo  4.5 
Teología fundamental I: Revelación González Rojas 4.0 
Historia de la Iglesia Antigua Navarro 3.0 
Opcional/Seminario  2.0 

SEMESTRE SEGUNDO PROFESOR CRÉDITOS 

A.T.: Proféticos y Sapienciales Gimeno 6.0 
Teología Moral I: Fundamental Morant 6.0 
Derecho fundamental y constitucional Castelló 6.0 
Antropología teológica II: Gracia Tur 4.0 
Teología fundamental II: Tradición, Magisterio y 
Fe 

González Rojas 3.0 

Historia de la Iglesia Medieval De Cos 3.0 
Opcional/Seminario  2.0 

 
CURSO CUARTO 

SEMESTRE PRIMERO PROFESOR CRÉDITOS 

N.T.: Sinópticos y Hechos Mestre 6.0 
Eclesiología Ruiz Campos 6.0 
Teología Moral II: Social-Doc. Soc. Iglesia Taléns 6.0 
Cristología I Botella 4.0 
Historia de la Iglesia Moderna Navarro 3.0 
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Optativa obligatoria: 
Teología espiritual 
Teología pastoral 

 
Gimeno 
Llópez 

3.0 

Opcional/Seminario  2.0 

SEMESTRE SEGUNDO PROFESOR CRÉDITOS 

N.T.: Escritos joánicos Girón 6.0 
Cristología II Botella 6.0 
Teología Moral III: personal Heredia 6.0 
Teología de los Sacramentos Botella 4.0 
Mariología Tur 3.0 
Historia de la Iglesia Contemporánea De Cos 3.0 
Opcional/Seminario  2.0 

 
CURSO QUINTO 

SEMESTRE PRIMERO PROFESOR CRÉDITOS 

Sacramentos de la Iniciación Esteve 6.0 
Literatura epistolar del NT (I) Girón 6.0 
Teología Moral IV: Teologal Praena 4.5 
Derecho sacramental Castelló 3.0 
Derecho matrimonial y procesal Castelló 3.0 
Ecumenismo Valencia 3.0 
Optativa: 

Moral: La santidad a la luz de la exhortación 
apostólica Gaudete et exsultate desde una 
perspectiva teológico-moral 
Dogma: El giro eclesiológico y pneumatológico 
en Yves Congar: comunión, reforma y 
sinodalidad 

 
 
 
Morant 
 
 
Valencia 

2.5 

Síntesis teológica I Ruiz Campos 2.0 

SEMESTRE SEGUNDO PROFESOR CRÉDITOS 

Liturgia Esteve 6.0 
Historia de la Teología Navarro 6.0 
Escatología Quílez 4.5 
Literatura epistolar del NT (II) Mestre 4.5 
Matrimonio Fontestad 3.0 
Ministerios González del Cerro 3.0 
Penitencia y Unción Praena 3.0 
Síntesis teológica II Ruiz Campos 2.0 
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PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS  

 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA 
Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 
I. La filosofía presocrática. 
II. Los Sofistas. Sócrates. 
III. Platón y Aristóteles. 
IV. Epicureismo, Estoicismo, Escepticismo. 

Bibliografía 
GOMPERZ, Th., Pensadores griegos, Herder, Barcelona 2000. 
GUTHRIE, W.K., Historia de la filosofía griega, Gredos, Madrid 1984. 
MONDOLFO, R., El pensamiento Antiguo, Losada, Buenos Aires 1964. 
REALE, G., Storia della filosofia antica, Paideia, Brescia 1979. 

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
I. La Antropología filosófica. Noción y funciones. 
II. El hombre, ser-en-el-mundo. 
III. La corporalidad. 
IV. La afectividad. 
V. El lenguaje. 
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VI. La sociabilidad. 
VII. Conciencia y mente. Espíritu. 
VIII. Carácter personal del hombre. El concepto de persona. 
IX. La identidad personal. 
X. La libertad. 
XI. Actividad. 
XII. Historicidad. 
XIII. Cultura. 
XIV. La construcción de la sociedad, la solidaridad. 
XV. El mal. 
XVI. La caída. 
XVII. La culpa. 
XVIII. La muerte. 

Bibliografía 
AMENGUAL, G., Antropología filosófica, BAC, Madrid 2007. 
BEORLEGUI, C., Antropología filosófica. Nosotros: urdimbre solidaria y responsable, Univ. de Deusto, 

Bilbao 20042. 
BRUGGER, W., Diccionario de Filosofía, Herder, Barcelona 1975. 
CHOZA, J., Manual de antropología filosófica, Rialp, Madrid 1988. 
CORETH, E., ¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología filosófica, Herder, Barcelona 1980. 
FERRATER MORA, J., Diccionario de filosofía, Ariel, Madrid 1980. 
GEVAERT, J., El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica, Sígueme, Salamanca 200313. 
KRINGS, H. — BAUMGARTNER, H.M. — WILD, Ch. (ed.), Conceptos fundamentales de filosofía, Herder, Barce-

lona 1978. 

PSICOLOGÍA GENERAL Y DE LA RELIGIÓN 
Profesora Drª. Ruiz Ordóñez 

Programa 
I. Introducción a la psicología. 

1. Concepto de psicología. 2. Escuelas de psicología. 3. Teorías psicodinámicas. 
4. Teorías del comportamiento. 5. Teorías humanistas y existenciales: La rela-
ción de ayuda y el counselling, herramientas y estrategias de intervención. 

II. Psicología del desarrollo. 
1. Las etapas de la vida en el ciclo vital. 

III. Religión y psicología. 
2. La religión como problema religioso. 3. Psicología de la religión según James, 
Allport, Freud, Jung y Fromm. 4. La madurez religiosa y tipos de conversión. 

IV. La experiencia religiosa. 
1. Las experiencias fundamentales y religiosas. 1. Psicología de la experien-
cia religiosa. 
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V. Psicopatologías. 
1. Psicopatologías, psicoterapia y espiritualidad. 2. Trampas del psicologismo 
y del espiritualismo. 

VI. Sufrimiento y final de la vida 
1 Psicología de la enfermedad y de la muerte. 

Bibliografía 
BERMEJO, J.C., Introducción al Couselling, Sal Terrae, Santander 2010. 
 Empatía terapéutica. La compasión del sanador herido, Desclée de Brouwer, Bilbao 2012. 
DOMÍNGUEZ MORANO, C., Experiencia cristiana y psicoanálisis, Sal Terrae, Santander 2006. 
BOSCH, J., Para conocer las sectas, Verbo Divino, Estella 1998. 
GARCÍA BARÓ, M. - DOMÍNGUEZ MORANO, C. - RODRÍGUEZ PANIZO, P., Experiencia religiosa y ciencias humanas, 

PPC, Madrid 2001. 
GARRIDO, J., Adulto y cristiano, Sal Terrae, Santander 1989. 
GROM, B., Psicología de la religión, Herder, Barcelona 2004. 
MILANESI, J. — ALETTI, N., Psicología de la religión, Catequética Salesiana, Madrid 1973. 
PANGRAZZI, A., ¿Por qué a mí? El lenguaje sobre el sufrimiento, San Pablo, Madrid 1994. 
PAPALIA, D.E. - WENDKOS, S., Psicología del desarrollo, McGraw-Hill, Madrid 2001. 
SCHREURS, A., Psicoterapia y espiritualidad. La integración de la dimensión espiritual en la práctica 

terapéutica, Desclée de Brouwer, Bilbao 2004. 
SZENTMARTONI, M., Manual de Psicología pastoral, Sígueme, Salamanca 2001. 

LÓGICA 
Profesor Dr. Pons Doménech 

Programa 
I. Nociones previas sobre lógica y lenguaje. 
II. Lógica de enunciados. 
III. Lógica aristotélica y de predicados de primer orden. 

Bibliografía 
BUCHER, T.G., Introduzione alla logica, Clueb, Bolonia 1996. 
CONESA, F. — NUBIOLA, J., Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona 2002. 
CRYAN, D. — SHATIL, S. — MAYBLIN, B., Lógica para todos, Paidós, Barcelona 2005. 
DEAÑO, A., Introducción a la lógica formal, Alianza Ed., Madrid 1983. 
ECO, U., Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura, Gedisa Ed., 

Barcelona 20033. 

LATÍN I 
Profesor Lic. Tomás Cañadilla 

Programa 
Introducción. Presentación y explicación del método LLPSI. 
I. Imperium Romanum. Nominativo 1ª y 2ª declinación. Verbo sum. Interrogativos. 

C.C. introducidos por in. 
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II. Familia Romana. Genitivo 1ª y 2ª declinación. Posesivos, interrogativos y nu-
merales. Conjunción -que. 

III. Puer improbus. Acusativo 1ª y 2ª declinación. Relativos e interrogativos. Pre-
sente de indicativo 1ª, 2ª y 3ª conjugación. Causales. 

IV. Dominus et servi. Vocativo. Posesivos, demostrativos, cardinales. 3ª conjuga-
ción. Imperativo. 

V. Villa et hortus. Acusativo. Is, ea, id. Ablativo con preposiciones. 
VI. Via Latina. Preposiciones de acusativo. Complementos de lugar. Locativo. 

Voz activa y pasiva. Usos del ablativo. C. agente. 
VII. Puella et rosa. Dativo. Pronombre se. Hic, hace, hoc. Verbos compuestos. 

Bibliografía 
ØRBERG, H.H., Lingua Latina Per Se Illustrata, Pars I: Familia Romana, Cultura Clásica, Granada 2007. 

METODOLOGÍA 
Profesor Dr. Pons Doménech 

Programa 
I. Comentar un texto 
II. Disertación filosófica y tipos de trabajos 
III. El trabajo. 
IV. Organización de la información y estructuración del trabajo. 
V. Citas y notas. 
VI. Bibliografía y fuentes documentales. 
VII. Formato del trabajo. 

Bibliografía 
ECO, U., Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, (Libertad y 

Cambio. Serie Práctica), Gedisa, Barcelona 1993. 
ESPOT, R.M., “Cómo se hace un trabajo de investigación en bachillerato” [acceso 23-VII-2018], <http:// 

www.unav.es/gep/Metodologia/TrabajoInvestigacionBachillerato.html>. 

SEMESTRE SEGUNDO 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
Profesor Lic. Puig Raga 

Programa 
I. Helenismo y cristianismo. Los primeros pensadores cristianos. 
II. Orígenes y S. Agustín. 
III. Boecio, Casiodoro e Isidoro de Sevilla. 
IV. Renacimiento carolingio: Scoto Eriúgena. 
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V. El movimiento dialéctico. 
VI. Filosofía Árabe y Judía. 
VII. San Anselmo; Pedro Abelardo. 
VIII. Las escuelas en el siglo XII. 
IX. El siglo XIII: San Alberto, San Buenaventura, Santo Tomás, Sigerio de Brabante. 
X. Occam. 

Bibliografía 
CORBIN, H., Histoire de la philosophie islamique, Gallimard, París 1664. 
DE LIBERA, A., La philosophie mediévale, PUF, París 1989. 
GILSON, E., La filosofía en la Edad Media, Gredos, Madrid 1965. 
RAMÓN GUERRERO, R., Historia de la filosofía medieval, Akal, Madrid 1996. 
VASOLI, C., La filosofia medievale, Feltrinelli, Milán 1961. 
VIGNAUX, P., El pensamiento en la Edad Media, FCE, Buenos Aires 1958. 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
Profesor Dr. Pons Doménech 

Programa 
Problemas del conocimiento. 
I. El problema de la posibilidad del saber. 
II. Conocimiento y representación. 
III. La intencionalidad del conocimiento. 

Bibliografía 
BLASCO, J.L. — GRIMALTOS, T., Teoría del Conocimiento, Univ. de València, Valencia 2004. 
PIEDADE, J.I., La sfida del sapere: dalla rappresentazione all'intenzionalità, Giuseppe Laterza, Bari 2006. 
RÁBADE, S., Teoría del conocimiento, Akal, Madrid 1995. 

ÉTICA: FILOSOFÍA MORAL, SOCIAL Y POLÍTICA 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
I. Introducción a la ética. 

1. Qué es la ética. 2. Vida moral y saber moral. 3. El deber moral. 4. La acción. 
5. La libertad. 6. Los métodos de la ética. 

II. Teorías de la obligación moral. 
1. Subjetivismo y relativismo. 2. La ética kantiana. 3. Utilitarismo y eontolo-
gismo. 4. La ética de los valores. 5. La ética discursiva. 6. Teorías de la jus-
ticia. 7. Liberalismo y comunitarismo. 

III. Concepciones de la vida buena. 
1. Moral de la felicidad. 2. Hedonismo y estoicismo. 3. La tradición de la 
virtud. 
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IV. La deliberación moral. 
1. La deliberación como método de la ética. 2. Problemas de la delibe-
ración moral. 

Bibliografía 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, J. Pallí Bonet (tr.), Gredos, Madrid 1985. 
CAPMS, V., Historia de la Ética, Crítica, Barcelona 1988-1989, 3 vol. 
CORTINA, A., Ética mínima, Tecnos, Madrid 1986. 
GRACIA, D., Fundamentos de bioética, EUDEMA, Madrid 1989. 
KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, M.G. Morente (tr.), Real Sociedad Matri-

tense de Amigos del País, Madrid 1992. 
LÓPEZ ARANGUREN, J.L., Ética, Alianza Ed., Madrid 1990. 
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona 1987. 
RODRÍGUEZ DUPLÁ, L., Ética, BAC, Madrid 2001. 
TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, Parte I-II, BAC, Madrid 1989. 

INTRODUCCIÓN AL MISTERIO DE LA SALVACIÓN 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
Introducción 
I. El ciclo de los patriarcas. 
II. La experiencia del Éxodo. 
III. La travesía del desierto. 
IV. Israel en la tierra prometida. 
V. La monarquía. 
VI. El cisma. 
VII. Ruina de Samaria y Jerusalén. 
VIII. El exilio. 
IX. La restauración. 
X. La época helenística y el advenimiento de Roma. 
XI. La practicas de Jesús. Sus títulos. 
XII. El misterio pascual. 
XXIII. El testimonio de la primera comunidad cristiana. 
XIV. Predicacion en Judea y Samaria. 
XV. La misión de Pablo. 
XVI. El existir cristiano en el mundo. 

Bibliografía 
CROATTO, J.S., Historia de la Salvación. La experiencia religiosa del pueblo de Dios, Verbo Divino, Estella 

1995. 
DE VAUX, R., Instituciones del Antiguo Testamento, Herder, Barcelona 1964. 
RUBIO MORÁN, L., El misterio de Cristo en la Historia de la Salvación, Sígueme, Salamanca 1968. 
VIDAL MANZANARES, C., El judeo-cristianismo palestino en el siglo I, (Paradigmas 5), Trotta, Madrid 1995. 
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FENOMENOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
I. Los saberes sobre lo religioso. 
II. Qué significa religión. 
III. El ámbito de lo sagrado. 
IV. La categoría de “Misterio”. 
V. La actitud religiosa y la experiencia religiosa. 
VI. Las mediaciones religiosas y el símbolo religioso. 
VII. Las configuraciones de lo divino en la historia de las religiones. 
VIII. Religación y religión. 
IX. El problema filosófico de la diversidad de religiones. 
X. Introducción a la historia de las religiones. 

Bibliografía 
BLEEKER, C.J. – WIDENGREN, G. (dir.), Historia Religionum. Manual de historia de las religiones, I: 

Religiones del pasado, J. Valiente Malla (tr.), Cristiandad, Madrid 1973. 
ELIADE, M., Tratado de historia de las religiones, A. Madinaveitia (tr.), Instituto de Estudios Políticos, Ma-

drid 1954. 
LUCAS HERNÁNDEZ, J. de Sahagún, Fenomenología y Filosofía de la Religión, BAC, Madrid 1999. 
MARTÍN VELASCO, J., Introducción a la fenomenología de la religión, Trotta, Madrid 2006. 
OTTO, R., Lo santo, F. Vela (tr.), Alianza Ed., Madrid 1980. 
POUPARD, P. (dir.), Diccionario de las religiones, Herder, Barcelona 1993. 
SÁNCHEZ NOGALES, J.L., Filosofía y Fenomenología de la Religión, Secretariado Trinitario, Salamanca 2003. 
ZUBIRI, X., Sobre la religión, Alianza Ed., Madrid 2017. 

LATÍN II 
Profesor Lic. Tomás Cañadilla 

Programa 
VIII. Taberna Romana. Declinación completa de relativo, interrogativo y demos-

trativos. Indefinidos. Usos del ablativo. 
IX. Pastor et oves. Concepto de declinación. 3ª declinación. Ipse, ipsa, ipsum. 

Verbos irregulares. Revisión de los casos. 
X. Bestiae et homines. 3ª declinación. El infinitivo y sus usos. Coordinadas y 

subordinadas diversas. 
XI. Corpus humanum. Neutros 3ª declinación. Subordinadas sustantivas con infi-

nitivo. 
XII. Miles Romanus. 4ª y 5ª declinación. Adjetivos. Comparativo y superlativo. 

Verbos irregulares. 

Bibliografía 
ØRBERG, H.H., Lingua Latina Per Se Illustrata, Pars I: Familia Romana, Cultura Clásica, Granada 2007. 
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CURSO SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMERO 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA 
Profesor Dr. Peris Suay 

Programa 
I. Introducción general a la Modernidad. 

1. Introducción al Renacimiento. 2. Nicolás de Cusa. 3. El renacer y la revisión 
de Platón y Aristóteles. 4. El pensamiento político en el renacimiento: Maquia-
velo. 5. El humanismo cristiano: conciencia y libertad. Tomás Moro y Erasmo 
de Rotterdam. 6. El escepticismo de Montaigne. 7. La filosofía de la naturaleza: 
Campanella, Cardano, Paracelso, Telesio, Giordano Bruno. 8. El nacimiento de 
la ciencia Moderna. Leonardo da Vinci, Nicolás Copernico, Kepler, Galileo 
Galilei, Francis Bacon. 

II. Parte segunda: la Modernidad. 
1. El Racionalismo: Descartes. 2. Spinoza. 3. El empirismo. Hume. 4. La filo-
sofía de la Ilustración. 

Bibliografía 
BELAVAL, Y. (dir.), Historia de la Filosofía, VI: Racionalismo, Empirismo e Ilustración, y VIII: La filosofía 

alemana de Leibniz a Hegel, (Encyclopédie de la Pléiade), Siglo XXI, Madrid 1976. 
CASTELLOTE CUBELLS, S., Reformas y contrarreformas en la Europa del siglo XVI, (Akal HIPECU 23), Akal, 

Madrid 1997. 
COPLESTON, F., Historia de la Filosofía, III-VI, Ariel, Barcelona. 
GARCÍA ROCA, J., Los filósofos racionalistas y empiristas, (Selección de textos de algunos de los autores 

más importantes de esta época), (Gules. Filosofía 1), Gules, Valencia 1984. 
GARÍN, E., La revolución cultural del renacimiento, Crítica, Barcelona 1981. 
HAZARD, P., El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Alianza Ed., Madrid 1988. 
REALE, G. — ANTISERI, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, II, Herder, Barcelona 1999. 

METAFÍSICA 
Profesor Lic. Puig Raga 

Programa 
I. El fundamento de la Metafísica: breve recorrido histórico. 
II. Principios epistemológicos en orden a la fundamentación de la Metafísica. 
III. Inteligencia y realidad. 
IV. La realidad y su estructura. 
V. Los trascendentales. 
VI. Metafísica intramundana y extramundana. 
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Bibliografía 
ARISTÓTELES, La metafísica, Gredos, Madrid 1970. 
DESCARTES, R., Meditaciones de prima philosophia, [s.n.], París 1966. 
HEIDEGGER, M., Ser y tiempo, Trotta, Madrid 2003. 
HEIMSOET, H., Los grandes temas de la Metafísica Occidental, [s.n.], Madrid 1935. 
KANT, I., Crítica de la razón pura, Tecnos, Madrid 2000. 
MARECHAL, J., El punto de partida de la metafísica, Gredos, Madrid 1958ss. 
ORTEGA Y GASSET, J., Unas lecciones de Metafísica, Alianza Ed., Madrid 1981. 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, 1ª Pars. 
ZUBIRI, X., Los problemas fundamentales de la Metafísica Occidental, Alianza Ed., Marid 1994. 
 Sobre la esencia, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1963. 

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LAS CIENCIAS 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
I. Filosofía, ciencia y realidad. 
II. La observación científica. 
III. El método científico. 
IV. La explicación. 
V. La valoración de las teorías científicas. 
VI. La naturaleza de las cosas. 
VII. Espacio y tiempo. 
VIII. La causalidad. 
IX. La causa última. 
X. Fe, ciencia y filosofía. 

Bibliografía 
ARANA, J., Materia, Universo, Vida, Tecnos, 20142. 
 Los sótanos del universo. La determinación causal y sus mecanismos ocultos, Biblioteca Nueva, 

2012. 
ARTIGAS, M. Filosofía de la Ciencia, Eunsa, Pamplona 20143. 
 Filosofía de la Naturaleza, Eunsa, Pamplona 20035. 
DIÉGUEZ, A. Filosofía de la ciencia, Biblioteca Nueva, 2005. 
ECHEVERRIA, J., Filosofía de la ciencia, AKAL, 1998. 
MARCOS, A., Hacia una Filosofía de la Ciencia amplia, Tecnos, 2000. 
 Ciencia y acción. Una filosofía práctica de la ciencia, FCF, 2010. 

SOCIOLOGÍA GENERAL Y DE LA RELIGIÓN 
Profesor Dr. Ros Codoñer 

Programa 
I. Reconocer los elementos fundamentales de la Sociología y de la posmo-

dernidad. 
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II. Conocer la teoría social de la religión de los principales sociólogos de los 
siglos XIX y XX. 

III. Analizar los principales rasgos y corrientes sociológicas acerca del proceso de 
secularización del mundo occidental en el contexto de la posmodernidad. 

IV. Examinar los fenómenos religiosos sociales contemporáneos del laicismo, el 
fundamentalismo y el religamiento. 

Bibliografía 
AZNAR, J. (et al.), Sociología de la experiencia religiosa, Eunsa, Madrid 2017. 
BERGER, P.L., El dosel sagrado: para una teoría sociológica de la religión, Kairós, Madrid 2006. 
 Para una teoría sociológica de la religión, Kairós, Madrid 1981. 
BERGER, P. - LUCKMANN, T., Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre 

moderno, Paidós, Barcelona 1994. 
CASANOVA, J., Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid 2000. 
COMTE, A., Discurso sobre el espíritu positivo, Biblioteca Nueva, Madrid 1999. 
DÍAZ SALAZAR, R., España laica, Espasa, Madrid 2008. 
DURKHEIM, E., Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza Ed., Madrid 2008. 
HABERMAS, J. - Ratzinger J., Dialéctica de la secularización, Encuentro, Madrid 2006. 
HILL, M., Sociología de la religión, Cristiandad, Madrid 1976. 
LUCKMANN, T., La religión invisible, Sígueme, Salamanca 1973. 
OLLERO, A., Laicidad y laicismo, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2010. 
PÉREZ ADÁN, J., La razón social de la fe, Fundación Interamericana Ciencia y Vida, Valencia 2016. 
TAYLOR, C., La era secular, GEDISA, Madrid 2014. 
WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Alianza Ed., Madrid 2004. 

GRIEGO I-II 
Profesor Lic. San Clemente Serrano 

Programa 
I. Breve historia de la lengua griega. 
II. El alfabeto y la lectura del griego. 
Morfología: 
III. Flexión nominal. 
IV. La preposición. 
V. Introduccción al verbo griego. 
VI. Formación de los diversos tiempos del modo indicativo, subjuntivo y optativo. 
VIII. El participio. 
Sintaxis: 
VIII. Participio. 
IX. La negación. 
X. Estudio de las proposiciones dependientes. 
XI. Generalidades de la teoría de los casos. 
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Bibliografía 
BERENGUER AMENÓS, J., AΘHΝΑ. Ejercicios de griego. Primer curso, Bosch, Barcelona 198724. 
Diversos textos sobre cultura clásica. 

OPTATIVA: CIENCIA Y RELIGIÓN 
Profesores Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
I. Introducción: las relaciones entre ciencia y religión 
II. Materia: Física y metafísica 
III. Universo: Astronomía, cosmología y creación 
IV. Vida: Evolución y creacionismo 
V. Hombre: neurociencias 
VI. De la ciencia a Dios: ¿hacia una teología natural renovada? 

Bibliografía 
ARANA, J., Materia, Universo, Vida, Tecnos, Madrid 2014. 
FERNÁNDEZ-RAÑADA, A., Los científicos y Dios, Trotta, Madrid 2016. 
BARBOUR, I., Religión y ciencia, Trotta, Madrid 2004. 
RATZINGER, J., Fe y ciencia. Un diálogo necesario, Sal Terrae, Santander 2011. 
SOLER, F., Mitología materialista de la ciencia, Encuentro, Madrid 2013. 
UDÍAS, A., Ciencia y religión. Dos visiones del mundo, Sal Terrae, Santander 2010. 

OPTATIVA: LA CRISIS EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN NUESTRA SOCIEDAD 
Profesor Lic. Puig Raga 

Programa 
Analizaremos cómo en nuestras sociedades occidentales se está rompiendo -o 

se ha roto ya- la transmisión de la fe entre generaciones y cómo han entra-
do en crisis a este respecto las instituciones tradicionales que la llevaban a 
cabo (familia, escuela, etc.). Reflexionaremos sobre las causas que han lle-
vado a ello, sobre las dificultades y los retos que plantea al cristianismo del 
siglo XXI y sobre cómo responder inteligente y creativamente a esta situa-
ción. Tendremos presente la interesante reflexión que se ha llevado a cabo 
estos últimos cursos en nuestra diócesis de Valencia con el llamado “reen-
cuentro sacerdotal”. 

Bibliografía 
CANDIARD, A., Veilleur, où en est la nuit? Petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains, Éd. du 

Cerf, París 2016. 
CONFERENCIA DE LOS OBISPOS DE FRANCIA, “Proponer la fe en la sociedad actual”, Ecclesia 2835-36 (5 y 12-IV-

1997). 
ELZO, J., Morir para renacer, San Pablo, Madrid 2017. 
GARRIDO ZARAGOZÁ, J.J., Memoria de lo fundamental. Sobre la tarea evangelizadora en un mundo en 

crisis, Fac. de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 1990. 
 Sensibilidad actual y actitud evangelizadora, Real Colegio Seminario del Corpus Christi, Valencia 1989. 
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MARDONES, J.M., En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madrid 2000. 
MARTÍN VELASCO, J., La transmisión de la fe en sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santander 2002. 
VALADIER, P., La condición humana. En el mundo sin ser del mundo, Sal Terrae, Santander 2005. 
VIDAL, J. - RUIZ, M. - PONS, J.S. (ed.), ¿Nueva evangelización desde las parroquias?, Fac. de Teología San 

Vicente Ferrer, Valencia 2018. 

SEMESTRE SEGUNDO 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA 
Profesor Lic. Reyes González, O.P. 

Programa 
La asignatura Introducción General a la Sagrada Escritura (IGSE) es el primer 

escalón dentro de la rama bíblica del Grado en Teología versando así sobre las 
características generales tanto materiales como teológicas con las que está 
revestida la Escritura. 
I. Acentos Materiales sobre la Escritura 

Introducción. ¿Qué es la Biblia? Presentación general. 
II. Acentos teológicos sobre la Escritura 

1. Palabra Revelada. 2. Palabra Inspirada. 3. Palabra verdadera. 4. Palabra 
Canónica. 5. Palabra interpretable. 

Bibliografía 
APARICIO VALLS, M.C., Palabra de Dios en palabra humana. La inspiración bíblica, BAC, Madrid 2019. 
ARTOLA, A.M. - SÁNCHEZ CARO, J.M., Biblia y Palabra de Dios, (IEB 2), Verbo Divino, Estella 1992. 
JUNCO GARZA, C., La Biblia, libro sagrado, (BBB 2), Verbo Divino, Estella 2008. 
MANNUCCI, V., La Biblia como Palabra de Dios. Introducción general a la Sagrada Escritura, Desclée de 

Brouwer, Bilbao 1985. 
TÁBET, M.A., Introducción General a la Biblia, Palabra, Madrid 2003. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
Profesor Dr. Peris Suay 

Programa 
I. Siglo XIX. 

1. El Romanticismo y la superación de la Ilustración. 2. El idealismo absoluto 
de Hegel. 3. Derecha e Izquierda Hegeliana. 4. El materialismo histórico de 
Marx. 5. El individuo y la masa en Sören Kierkegaard. 6. El positivismo de 
Comte. 7. El utilitarismo. J. Stuart Mill. 8. Nihilismo y libertad en Nietzsche. 
9. El historicismo alemán de W. Dilthey. 

II. Siglo XX. 
1. La fenomenología de Husserl. 2. La analítica existencial y la superación de 
la metafísica en Heidegger. 
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Bibliografía 
BELAVAL, Y. (dir.), Historia de la Filosofía, VII: La filosofía alemana de Leibniz a Hegel, (Encyclopédie de 

la Pléiade), Siglo XXI, Madrid 1973 (2002). 
COLOMER, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder, Barcelona 1989. 
COPLESTON, F., Historia de la Filosofía, VII: De Fichte a Nietzsche, VIII: De Bentham a Russell y IX: De 

Main de Biran a Sartre, Ariel, Barcelona. 
DUQUE, F., Historia de la Filosofía Moderna. La era crítica, (Tractatus Philosophiae 8), Akal, Madrid 1998. 

(Con una amplísima dedicación a Hegel). 
LÖWITH, K., De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el s. XIX. Marx y Kierke-

gaard, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 2007. 
REALE, G. — ANTISERI, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, III, Herder, Barcelona 

1999. 
ZUBIRI, X., Cinco lecciones de Filosofía, (El libro de bolsillo. Filosofía 4436), Alianza Ed., Madrid 1980, 

(lecciones 3 y 5). 

TEODICEA 
Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 
I. El tema de Dios en la filosofía contemporánea. 
II. El fenómeno del ateísmo y sus causas. 
III. Justificación intelectual de la realidad divina. 
IV. Las pruebas de la existencia de Dios. 
V. ¿Cómo pensar a Dios? Los atributos divinos y la idea de Dios. 

Bibliografía 
BRENTANO, F., Sobre la existencia de Dios, Rialp, Madrid 1979. 
DE LUBAC, H., El drama del humanismo ateo, Epesa, Madrid 1967. 
FABRO, C., Drama del hombre y misterio de Dios, Rialp, Madrid 1977. 
KÜNG, H., ¿Existe Dios?, Ed. Cristiandad, Madrid 1979. 
MUCK, O., Doctrina filosófica de Dios, Herder, Barcelona 1986. 
TRESMONTANT, C., Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu, Seuil, París 1966. 
ZUBIRI, X., El hombre y Dios, Alianza Ed., Madrid 1989. 

GRIEGO I-II 
Profesor Lic. San Clemente Serrano 

(Véase Primer Semestre). 

ESTÉTICA GENERAL Y ARTE SAGRADO 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
I. Conceptos fundamentales de estética. 
II. Historia de la estética. 

1. Grecia y Roma. 
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III. Historia de la estética. 
1. Edad Media. 

IV. Historia de la estética. 
1. Edad Moderna. 

V. La estética en el s. XX. 
1. Comentario de textos de Benedetto Croce, Jean-François Lyotard y Arthur 
C. Danto. 

Bibliografía 
CASTRO, S., En teoría, es arte, San Esteban, Salamanca 2005. 
 Teología estética. Fundamentos religiosos de la filosofía del arte, San Esteban, Salamanca 2018. 
FORTE, B., En el umbral de la belleza: para una estética teológica, Edicep, Valencia 2004. 
HAUSKELLER, M., ¿Qué es arte?, Diálogo, Valencia 2008. 
LOBATO, A., Ser y belleza, Unión Editorial, Madrid 2005. 
LÓPEZ QUINTÁS, A., Para comprender la experiencia estética y su poder formativo, Verbo Divino, Estella 

1991. 
MALDONADO, L., Liturgia, Arte, Belleza. Teología y estética, San Pablo, Madrid 2002. 
PLAZAOLA, J., Arte e iglesia. Veinte siglos de arquitectura y pintura cristiana, Nerea, Hondarribia 2011. 
 Introducción a la estética. Historia, teoría, textos, Universidad de Deusto, Bilbao 2007. 
ROIG, A., Art viu del nostre temps, Diputació de València, Valencia 1982. 
TUR, V., Teología y creatividad, Fac. de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2018. 
ZWEIG, S., El misterio de la creación artística, Rialp, Madrid 2015. 

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y HERMENÉUTICA 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
Introducción. 
I. El signo lingüístico: semiótica. 
II. El significado: semántica. 
III. El acto significante: pragmática. 
IV. Teoría de la interpretación: hermenéutica. 
V. La teoría del lenguaje religioso. 

Bibliografía 
ALMARZA MEÑICA, J.M., “El lenguaje como anámnesis. Fundamentación ontológica de la hermenéutica de 

H.G. Gadamer”, Estudios Filosóficos XXX/85 (1981) 475-508. 
BUSTOS, E. DE, Filosofía del lenguaje, UNED, Madrid 2006. 
CONESA, F. — NUBIOLA, F., Filosofía del lenguaje, Herder, Barcelona 1999. 
CORREDOR, C. Filosofía del lenguaje. Una aproximación a las teorías del significado del siglo XX, Visor, 

Madrid 1999. 
FRÁPOLI, M.J. y ROMERO, E., Una aproximación a la filosofía del lenguaje, Síntesis, Madrid 1998. 
GADAMER, H.G., Verdad y método, I y II, Sígueme, Salamanca 2012 y 2015. 
GARCÍA SUÁREZ, A., Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del lenguaje, Tecnos, 

Madrid 2011. 
VALDÉS VILLANUEVA, L. (comp.), La búsqueda del significado, Tecnos, Marid 1999. 
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INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA 
Profesor Dr. Morant Morant 

Programa 
I. ¿Qué es la Teología? 
II. El “objeto” de la Teología: Dios en su revelación y en su misterio. 
III. El sujeto y el lugar de la Teología: la Iglesia como comunidad de fe. 
IV. El método en Teología: “auditus-intellectus-actio fidei”. 
V. El alma de la Teología: la Sagrada Escritura. 
VI. La memoria de la Teología: la Tradición. 
VII. El marco de la Teología: el Magisterio de la Iglesia. 
VIII. La forma católica de la Teología. 
IX. La biografía de la Teología. 
X. La Teología, amistad de Dios y don del Espíritu. 

Bibliografía 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Donum Veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo, 

(24-V-1990). 
CORDOVILLA, A., El ejercicio de la teología. Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras, 

Sígueme, Salamanca 2007. 
ESPEJA PARDO, J., Para comprender mejor la fe. Una introducción a la teología, San Esteban, Salamanca-

Madrid 20052. 
MORALES, J., Introducción a la teología, EUNSA, Pamplona 20042. 
ROVIRA BELLOSO, J.Mª., Introducción a la teología, BAC, Madrid 20072. 
SALOM CLIMENT, F., Creer, pensar y hablar. Una introducción a la teología, Fundación Universitaria San 

Pablo CEU, Valencia 1999. 
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CURSO TERCERO 

SEMESTRE PRIMERO 

ANTIGUO TESTAMENTO: PENTATEUCO E HISTÓRICOS 
Profesor Lic. Ramón Casas 

Programa 
En esta asignatura se ofrece una introducción a los temas vinculados con los 

libros del Pentateuco: unidad, composición, redacción y lugar que ocupan los 
mismos en el Antiguo Testamento. También se hace una presentación de cada 
uno de los libros por lo que refiere a su estructura, contenido y teología. 

La segunda parte del curso se centra en los tres bloques de libros históricos: 
historia deuteronomista, cronista y helenista. Se ofrece una introducción a 
cada uno de ellos y la presentación de los libros que los componen. 

Finalmente se presentan las narraciones bíblicas que encontramos en los libros de 
Rut, Tobías, Judit y Ester. 

Bibliografía 
AA.VV., Historia, Narrativa, Apocalíptica, (IEB 3b), Verbo Divino, Estella 2000. 
BLENKINSOPP, J., El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la Biblia, Verbo Divino, Estella 

1999. 
GARCÍA LÓPEZ, F., El Pentateuco, (IEB 3a), Verbo Divino, Estella 2003. 
GARCÍA SANTOS, A., El pentateuco. Historia y sentido, (Horizonte Dos Mil 12), Edibesa, Salamanca-Madrid 

1998. 
RÖMER, T.C. — MACCHI, J.-D. — NIHAN, C. (ed.), Introducción al Antiguo Testamento, Desclée de Brouwer, 

Bilbao 2008. 
SKA, J.L., Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco primeros 

libros de la Biblia, Verbo Divino, Estella 2001. 
 El Pentateuco: un filón inagotable, Verbo Divino, Estella 2015. 
TABET, M.A., Introducción al Antiguo Testamento, I: Pentateuco y libros históricos, Palabra, Madrid 

20194. 
WHYBRAY, R.N., El Pentateuco. Estudio metodológico, (Biblioteca Manual Desclée 7), Desclée de Brouwer, 

Bilbao 1995. 
ZENGER, E., Einleitung in das Alte Testament, (KST 1.1), Kohlhammer, Stuttgart-Berlín-Colonia 19983. 

DIOS UNO Y TRINO 
Profesor Dr. Ruiz Campos 

Programa 
Esta asignatura trata del objeto fundamental de toda la teología: el misterio 

del Dios revelado e intenta aportar una mejor inteligencia y una mayor apropiación 
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personal de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos haga capaces 
de dar razón de ella ante los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

Bibliografía 
CORDOVILLA, A., El misterio de Dios trinitario, BAC, Madrid 2012. 
TORAÑO, E., Dios uno y trino, (Manual del ISCCRR D 2.4), Univ. Eclesiástica San Dámaso, Madrid 2017. 

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I: CREACIÓN Y PECADO ORIGINAL 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
I. Doctrina de la creación. 

1. La creación en el Antiguo Testamento. 2. La creación en el Nuevo Testamento. 
3. Desarrollo histórico de la doctrina de la creación. 4. Reflexión teológica. 
Apéndice: Cuestiones fronterizas: el diálogo fe-ciencia. 

II. El ser humano. 
1. La antropología del Antiguo Testamento: el hombre, imagen de Dios. 2. La 
antropología del Nuevo Testamento: el hombre en Cristo. 3. El hombre, ser 
unitario. El problema alma-cuerpo. 4. El hombre, ser personal. La dignidad 
de la imagen. 5. El hombre, ser creado. La cuestión del origen. Intermedio: 
El hombre, criatura de Dios llamada a la vida a la vida divina (la cuestión del 
sobrenatural). 

II. El pecado original. 
1. La oferta original de la gracia: el “estado original” y el paraíso. 2. El 
origen y la universalidad del pecado en la Biblia. 3. Hitos en la historia de la 
doctrina del pecado original. 4. Reflexión sistemática. 

Bibliografía 
GELABERT BALLESTER, M., Jesucristo, revelación del misterio del hombre. Ensayo de antropología teológica, 

San Esteban-Edibesa, Salamanca-Madrid 1997. 
LADARIA, L.F., Teología del pecado original y de la gracia, BAC, Madrid 1993. 
RUIZ DE LA PEÑA, J.L., El don de Dios. Antropología teológica especial, Sal Terrae, Santander 1991. 
 Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Sal Terrae, Santander 1988. 
 Teología de la creación, Sal Terrae, Santander 1988. 

PATRÍSTICA 
Profesor Dr. Castillo Gualda 

Programa 
I. Nociones fundamentales: 

1. Concepto de Padre de la Iglesia. 2. Importancia teológica y cultural de los 
Padres. 3. Contextualización de la era patrística (ámbito geográfico, corrientes 
filosóficas, tradiciones teológicas, principales eventos). 4. Metodología para 
el estudio de los Padres de la Iglesia. 5. Patrística y Patrología. 
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II. Período Anteniceno. 
1. Padres apostólicos. 2. Padres apologistas griegos. 3. El gnosticismo y 
S. Ireneo. 4. El África cristiana: Tertuliano y Cipriano. 5. Roma Prenicena: 
Hipólito y Novaciano. 6. La Escuela de Alejandría: Clemente y Orígenes. 

III. Del Concilio de Nicea al de Calcedonia. 
1. Atanasio y la herejía arriana. 2. Los Padres Capadocios: Basilio, Gregorio 
Niseno y Gregorio Nacianceno. 3. Los grandes doctores de Occidente: Hi-
lario, Ambrosio, Jerónimo. 4. Agustín: introducción a su pensamiento y 
obras. 5. Escritores del área sirio–antioquena: “La Escuela de Antioquía”. 
Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia. 6. Controversias cristológicas del 
s. V: Nestorio, Cirilo de Alejandría, Eutiques y el monofisismo, León 
Magno. 

III. Período final. 
1. Pseudo-Dionisio Areopagita, interés del Corpus Dionysiacum para la teología 
espiritual. 2. Tres importantes personalidades: Casiodoro, Gregorio Magno y 
Máximo el Confesor. 3. Los grandes recopiladores: Juan Damasceno e Isidoro 
de Sevilla. 

Bibliografía 
BARDENHEWER, O., Patrología, Gustavo Gili ed., Barcelona 1910. 
BERARDINO, A. (dir.) Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, Institutum Patristicum Augusti-

nianum, Salamanca 1991. 
DROBNER, H.R., Manual de Patrología, Herder, Barcelona 1999. 
KELLY, J.N., Il pensiero cristiano delle origini, EDB, Bolonia 1999. 
MORESCHINI, C. — NORELLI, E., Historia de la literatura cristiana antigua griega y latina, BAC, Madrid 

2007. 
PADOVESE, L., Teología Patrística, Verbo Divino, Estella 2000. 
PRESTIGE, G.L., Dios en el pensamiento de los Padres, Secretariado Trinitario, Salamanca 1977. 
QUASTEN, J. — DI BERARDINO, A., Patrología, BAC, Madrid 1962-1981. 
RAMOS-LISSÓN, D., Patrología, Univ. de Navarra, Pamplona 2005. 
TREVIJANO ETCHEVERRÍA, R., Patrología, (Sapientia Fidei 5), BAC, Madrid 1998. 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL I: REVELACIÓN 
Profesor Dr. González Rojas, O.P. 

Programa 
Introducción: La función teológica de la fundamental. 
I. Justificación del hecho cristiano a lo largo de la historia. 
II. La apertura del hombre a Dios. 
III. Origen, estructura y recepcion de la revelacion cristiana. 
IV. Revelación y religiones. 
V. Revelación y ocultamiento de Dios. 
VI. La posibilidad de una revelación de Dios en la historia. 
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VII. Revelación en la historia e historia de la revelación. 
VIII. Transmisión de la revelación cristiana. 
IX. Aceptación de la revelación; génesis y credibilidad de la fe. 
X. La “Ciencia de la revelación”: naturaleza y método de la Teología. 

Bibliografía 
CONESA, F. (ed.), El cristianismo, una propuesta con sentido, BAC, Madrid 2005. 
FISICHELLA, R., La Revelación: evento y credibilidad, Sígueme, Salamanca 1989. 
FRIES, H., Teología Fundamental, Herder, Barcelona 1987. 
GELABERT, M., La revelación, acontecimiento con sentido, Ed. San Pío X, Madrid 1995. 
IZQUIERDO URBINA, C., Teología Fundamental, Eunsa, Pamplona 20154. 
LATOURELLE, R. (dir.), Diccionario de Teología Fundamental, Ed. Paulinas, Madrid 1992. 
MARTÍNEZ DÍEZ, F., Teología Fundamental. Dar razón de la fe cristiana, Edibesa, Salamanca-Madrid 

1997. 
MURO UGALDE, T., Teología Fundamental. La vida tiene sentido, Sendoa, San Sebastián 2002. 
PIÉ I NINOT, S., La teología fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 20014 (ed. renovada). 

HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA 
Profesor Dr. Navarro Sorní 

Programa 
I. Introducción al estudio de la Historia de la Iglesia. 
II. Los inicios de la Iglesia: características fundamentales de la Iglesia primitiva. 

La difusión del cristianismo en la antigüedad. 
III. La Iglesia en el imperio romano y la sociedad pagana: las persecuciones. 
IV. El giro constantiniano y su significado. La reacción pagana. La Iglesia 

imperial. 
V. Las controversias teológicas: herejías y cismas. 
VI. La vida eclesial en el imperio cristiano: organización jerárquica, liturgia, espiri-

tualidad. 
VII. El nacimiento de la vida monástica. 

Bibliografía 
ÁLVAREZ GÓMEZ, J., Historia de la Iglesia, I: Edad Antigua, (Sapientia Fidei 25), BAC, Madrid 2001. 
BLÁZQUEZ, J.Mª., El nacimiento del cristianismo, Síntesis, Madrid 1990. 
BROX, N., Historia de la Iglesia primitiva, Herder, Barcelona 1986. 
JEDIN, H., Manual de Historia de la Iglesia, I-II, Herder, Barcelona. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento, I, Ed. Cristiandad, 

Madrid 1982, 23-201. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F., La Iglesia en la Historia, I, Soc. Educ. Atenas, Madrid 1984, 9-141. 
Nueva Historia de la Iglesia, I, Ed. Cristiandad, Madrid 1964. 
ORLANDIS, J., Historia de la Iglesia, I: La Iglesia Antigua y Medieval, Palabra, Madrid 1998, 15-190. 
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SEMESTRE SEGUNDO 

ANTIGUO TESTAMENTO: PROFÉTICOS Y SAPIENCIALES 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
I. Los Libros Sapienciales. 

1. Literatura sapiencial israelita: Proverbios, Eclesiástico, Job, Eclesiastés, 
Sabiduría, Cantar de los Cantares, Salmos. 

II. Los Libros de los Profetas. 
1. El profetismo en otros pueblos. 2. El profetismo israelita. 3. Profetismo 
oriental y profetismo bíblico. 4. Mensaje teologico de los profetas. 5. El pro-
fetismo en el s. VIII a.C.: los profetas del Reino de Israel y del Reino de 
Judá. 6. El profetismo en el siglo VII a.C.: Jeremías, Lamentaciones, Nahum, 
Habacuc, Abdías y Sofonías. 7. El profetismo en el siglo VI a.C. y posterior al 
destierro: Ezequiel, Segundo Isaías. 8. Época de la restauración: el tercer 
Isaías, Ageo, Zacarías, Joel, Jonás, el segundo Zacarías, Malaquías, Baruc 
y la Carta de Jeremías. 9. La literatura apocalíptica y el Libro de Daniel. 
10. La literatura apocalíptica. 11. El Libro de Daniel. 

Bibliografía 
ABREGO DE LACY, J.M., Los libros proféticos, Verbo Divino, Estella 1995. 
MORLA ASENSIO, V., Libros sapienciales y otros escritos, Verbo Divino, Estella 1994. 
Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Ed. Paulinas, Madrid 1990. 
The Interpreter's Dictionary of the Bible, Abingdon Press, Nueva York 1992. 

TEOLOGÍA MORAL I: FUNDAMENTAL 
Profesor Dr. Morant Morant 

Programa 
I. Presentación de la Teología Moral Fundamental. 
II. La experiencia moral cristiana: su originalidad y origen. 
III. La perspectiva moral: lo propiamente bueno y malo. 
IV. La dignidad de la persona humana. 
V. El acto humano. 
VI. Las virtudes morales o actitudes humanas. 
VII. Las leyes o normas morales. 
VIII. La conciencia moral. 
IX. La opción fundamental de fe y caridad. 
X. El mal moral o pecado. 
XI. Las pasiones humanas. 
XII. La Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia en el campo moral. 
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Bibliografía 
Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, Bilbao 1999, n. 1691-2051. 
CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, Catecismo Católico para Adultos, II: Vivir de la fe, BAC, Madrid 1998, 3-121. 
FLECHA ANDRÉS, J.R., Teología Moral Fundamental, BAC, Madrid 20102. 
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor. Sobre algunas cuestiones fundamentales de la en-

señanza moral de la Iglesia, (6-VIII-1993). 
MELINA, L. — NORIEGA, J. — PÉREZ-SOBA, J.J., Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral 

cristiana, Palabra, Madrid 2007. 

DERECHO FUNDAMENTAL Y CONSTITUCIONAL 
Profesor Dr. Castelló Colomer 

Programa 
Derecho Fundamental 
I. Introducción. 

1. El Derecho Canónico en la vida de la Iglesia. 
II. Las fuentes del derecho. 

1. Las fuentes del derecho general. 2. Las fuentes del derecho particular. 
III. Los titulares del derecho. 

1. La persona en la Iglesia. 
IV. El ejercicio de los derechos. 

1. Los actos jurídicos. 2. La potestad de régimen. 3. Oficios eclesiásticos. 
4. El Tiempo. 

Derecho Constitucional 
I. Deberes y derechos de todos los fieles. 
II. Deberes y derechos de los fieles laicos. 
III. Los ministros sagrados o clérigos. 
IV. Las asociaciones de los fieles cristianos. 
V. Introducción a la constitución jerárquica de la Iglesia. 
VI. La suprema autoridad de la Iglesia. 
VII. Las iglesias particulares. La autoridad constituida en ellas. 
VIII. La agrupación de las iglesias particulares. 
IX. La ordenación interna de las iglesias particulares. 
X. Normas comunes a todos los institutos de vida consagrada. 
XI. Los institutos religiosos. 
XII. Institutos seculares, sociedades de vida apostólica y otras formas de vida 

consagrada. 

Bibliografía 
Comentarios de los cánones del libro segundo del CIC, de diversas ediciones de Edicep, Eunsa, BAC... 
DE PAOLIS, V., La vida consagrada en la Iglesia, BAC, Madrid 2011. 



BACHILLERATO CANÓNICO O GRADO 37 

 

El Código de Derecho Canónico de 1983 y sus comentarios en la edición de Edicep, BAC, Eunsa... 
El derecho del Pueblo de Dios, BAC, Madrid 2006. 
GARCÍA MARTÍN, J., Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Ediurcla, Roma 2002. 
GUTIÉRREZ, A., El derecho de los religiosos, Ed. Claretianas, Madrid 2000. 
Il diritto nel mistero della Chiesa, I, PUL, Roma 1995. 
SABBARESE, L., I fedeli constituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico, II/1, Urbaniana 

University Press, Roma 2000. 
 La constituzione gerarchica della Chiesa Universale e particolare. Commento al Codice di 

Diritto Canonico, II/2, Urbaniana University Press, Roma 1999. 

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II: GRACIA Y JUSTIFICACIÓN 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 
Introducción: La antropología teológica y sus contenidos. 
I. Gracia de Cristo y Hombre Nuevo. 

Introducción: El contexto de la Gracia. 1. La Gracia según el testimonio de la 
Sagrada Escritura. 2. La Gracia en la historia de la Teología. 3. La 
justificación del pecador según Lutero y el Concilio de Trento. 4. La 
Gracia como actitud fundamental de Dios. 5. Gracia es la persona trans-
formada por el amor de Dios. 6. Necesidad de la Gracia. 7. Universalidad 
de la Gracia. 8. Una salvación que integre todas las dimensiones de lo 
humano. 

Bibliografía 
GELABERT, M., Jesucristo, revelación del misterio del hombre, Edibesa, Salamanca-Madrid 1997. 
GONZÁLEZ FAUS, J.I., Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre, Sal Terrae, Santander 1987. 
GROSSI, V. (et al.), El hombre y su salvación, Secretariado Trinitario, Salamanca 1996. 
LADARIA, L.F., Teología del pecado original y de la gracia, (Sapientia Fidei 1), BAC, Madrid 20072. 
RUIZ DE LA PEÑA, J.L., El don de Dios. Antropología teológica especial, (Presencia Teológica), Sal Terrae, 

Santander 2002. 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL II: TRADICIÓN, MAGISTERIO Y FE 
Profesor Dr. González Rojas, O.P. 

Programa 
I. La Tradición en la Biblia y en la Iglesia. Introducción general. 

1. Presupuesto antropológico del proceso de la tradición de la Iglesia. 
2. Concepto teológico de la tradición. 3. La Tradición en el N.T. 4. La 
problematización después de Trento. 5. Sistematización teológica. 6. El 
problema crítico de la verdad. 

II. El Magisterio. Introducción general. 
1. El Magisterio y la evolución del dogma. 2. Magisterio “infalible” y magisterio 
“auténtico”. 3. El magisterio y la Teología. 
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III. Fe: respuesta humana a la Revelación de Dios en la historia. 
1. El hombre, capaz de escuchar la Palabra de Dios. 2. El hombre, de oyente a 
creyente: el proceso integral del acto de fe. 

Bibliografía 
FISICHELLA, R., La Revelación: Evento y credibilidad. Ensayo de Teología Fundamental, Sígueme, 

Salamanca 1989. 
FRIES, H., Teología Fundamental, Herder, Barcelona 1987. 
KASPER, W., “Escritura-Tradición-Predicación”, en Fe e Historia, Sígueme, Salamanca 1973, 107-145. 
 “La Tradición como principio del conocimiento teológico”, en Teología e Iglesia, Herder, 

Barcelona 1989, 94-134. 
KERN, W. — NIEMANN, F.J., El conocimiento teológico, Herder, Barcelona 1986. 
LATOURELLE, R. — FISICHELLA, R. — PIÉ-NINOT, S. (ed.), Diccionario de Teología Fundamental, Ed. Paulinas, 

Madrid 1992. 
PÉREZ ASENSI, J.E., Ecclesia. Principium et fundamentum, Fac. de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 

2008. 
PIÉ-NINOT, S., Teología Fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 1989. 

HISTORIA DE LA IGLESIA MEDIEVAL 
Profesor Dr. De Cos Pérez de Camino, O.P. 

Programa 
I. Introducción 
II. El pontificado de Gregorio el Grande. 
III. La labor misionera de la Iglesia Latina a lo largo de la Edad Media. 
IV. La irrupción del lslam y las Cruzadas. 
V. La Iglesia en la época de Carlomagno y el Sacro Imperio. 
VI. La Iglesia en el periodo posterior a Carlomagno. 
VII. La reforma gregoriana (1048-1125). 
VIII. La Iglesia en los siglos XII y XIII. 
IX. La Iglesia en el siglo XIV: el Papado de Aviñón y el Cisma de Occidente. 
X. Arte e Iglesia en la Edad Media. 

Bibliografía 
ABADÍAS I AURÍN, D., Breu història de l'Església a l'edat mitjana, (Instrumenta I), Fac. de Teologia 

de Catalunya, Barcelona 2015. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F., La Iglesia en la Historia, Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1984. 
MITRE FERNÁNDEZ, E., La Iglesia en la Edad Media. Una introducción histórica, Síntesis, Madrid 2003. 
SÁNCHEZ HERRERO, J. Historia de la Iglesia, II: Edad Media, (Sapientia Fidei 30), BAC, Madrid 2005. 
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CURSO CUARTO 

SEMESTRE PRIMERO 

NUEVO TESTAMENTO: EVANGELIOS SINÓPTICOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
Profesor Dr. Mestre Ferrer 

Programa 
Introducción. 
I. Propedéutica al estudio de los Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. 
II. El Evangelio según S. Mateo: autor, fecha, circunstancias de su composición, 

articulación y teología. 
III. El Evangelio según S. Marcos: autor, fecha, circunstancias de su com-

posición, articulación y teología. 
IV. La obra de S. Lucas (Evangelio y Hechos): autor, fecha, circunstancias de su 

composición, articulación y teología. 

Bibliografía 
AGUIRRE MONASTERIO, R. — RODRÍGUEZ CARMONA, A., Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. 

Introducción al estudio de la Biblia, Verbo Divino, Estella 1992. 
BROWN, R.E., Introducción al Nuevo Testamento, Trotta, Madrid 2002. 
GRILLI, M, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, Estella 2021. 
Recursos 
<biblehub.com>. 
<e-sword.net>. 
<app.biblearc.com>. 

ECLESIOLOGÍA 
Profesor Dr. Ruiz Campos 

Programa 
Esta materia intenta conocer la realidad eclesial en su doble nivel: insitucional 

y pueblo de Dios; así como sus formas de relación, tensiones e influencias 
mutuas, en orden a desarrollar la capacidad de sentir en y con la Iglesia. Y todo 
esto desde la doctrina del Vaticano II y del magisterio contenporáneo, tan rico 
en enseñanzas sobre el ser y la misión de la Iglesia en el mundo. 

Bibliografía 
FEINER, J. — LÖHRER, M. (ed.), Mysterium Salutis. Manual de Teología como historia de la salvación, IV: La 

Iglesia: el acontecimiento salvífico en la comunidad cristiana, Ed. Cristiandad, Madrid 1996: 
- CONGAR, Y.-M., “Propiedades esenciales de la Iglesia”, 371-609. 
- FRIES, H., “Cambios en la imagen de la Iglesia y desarrollo histórico-dogmático”, 231-296. 
- SCHLIER, H., “Eclesiología del Nuevo Testamento”, 107-229. 
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MADRIGAL, S., “La Iglesia y su misterio”, en A. Cordovilla (ed.), La lógica de la fe. Manual de teología 
dogmática, Univ. Pontificia Comillas, Madrid 2013, 395-496. 

TEOLOGÍA MORAL II: SOCIAL. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Profesor Dr. Taléns Hernandis 

Programa 
I. El discurso social de la Iglesia. 

1. Desde el evangelio al “discurso social”. 2. La ideología católica (1891-
1931). 3. La nueva cristiandad (1931-1958). 4. El diálogo (1958-1978). 5. La 
profecía (1978-2005). 6. El giro de Benedicto XVI. Caritas in veritate (2009). 
7. El giro del Papa Francisco. 

II. La propuesta social de la Iglesia. 
1. Desde el discurso a la “propuesta social”. 2. Una nueva primavera cris-
tiana. 3. Una “gramática ética” común. 4. Economía liberal y solidaria. 
5. Democracia madura. 6. El desafío del relativismo. 

III. La presencia social de la Iglesia. 
1. Por una nueva presencia. 2. Debates de actualidad. 

Bibliografía 
BENEDICTO XVI, [diversos documentos]. 
Catecismo de la Iglesia Católica. Nueva edición conforme al texto latino oficial, Asoc. de Editores 

del Catecismo-Lib. Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1997. 
CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la Doctrina 

Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, PPC, Madrid 1989. 
IRIBARREN, J. — GUTIÉRREZ GARCÍA, J.L. (ed.), Once grandes mensajes, BAC, Madrid 199916. 
KÜPPERS, A. (et al.), DOCAT ¿Qué hacer? La doctrina social de la Iglesia, Encuentro, Madrid 2016. 
PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, BAC, Madrid 2005. 
SORGE, B., Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, (Presencia Social 47), Sal Terrae, Maliaño 

2017, (nueva ed. revisada y aumentada). 

CRISTOLOGÍA I-II 
Profesor Dr. Botella Cubells, O.P. 

Programa 
Introducción: La problemática de la cristología actual. Opciones metodológicas. 
I. El camino de Jesús de Nazaret. 
II. Cristología del Nuevo Testamento. 
III. Fundamentos bíblicos de la soteriología. 
IV. Cristología patrística. 
V. Historia de la Cristología. 
VI. Jesús, el Hijo de Dios Encarnado. 
VII. Verdadero Hombre. 
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VIII. Jesucristo, nuestro Salvador. 

Bibliografía 
AMATO, A., Jesús el Señor, BAC, Madrid 1998. 
BROWN, R.E., Introducción a la cristología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 2001. 
GALOT, J., ¡Cristo!, ¿Tú quién eres?, Centro de Estudios de Teología Espiritual, Madrid 1982. 
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Cristología, (Sapientia Fidei 24), BAC, Madrid 2001. 
KASPER, W., Jesús, el Cristo, (Verdad e Imagen 45), Sígueme, Salamanca 200211. 
SESBOÜÉ, B., Jesucristo el único mediador. Ensayo sobre la redención y la salvación, (Koinonia), Secreta-

riado Trinitario, Salamanca 1990. 

HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA 
Profesor Dr. Navarro Sorní 

Programa 
I. Fundamentos de la Reforma: motivos eclesiales, culturales, religiosos, políticos, 

sociales y económicos. 
II. La Reforma protestante y su difusión: Lutero, Calvino, la Reforma en Inglaterra. 

Balance. 
III. Reforma católica y Contrarreforma: el pontificado en la primera mitad del siglo 

XVI. Renovación de la vida religiosa. Concilio de Trento y Contrarreforma. 
IV. La Iglesia en la época del Absolutismo. 
V. Quietismo, Jansenismo y Galicanismo. 
VI. La expansión misionera. 
VII. La Iglesia y la Ilustración. 

Bibliografía 
GARCÍA ORO, J., Historia de la Iglesia, III: Edad Moderna, (Sapientia Fidei 31), BAC, Madrid 2005. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F., Historia de la Iglesia, II: La Iglesia en la época Moderna, Palabra, Madrid 2000. 
MARTINA, G., La Iglesia, de Lutero a nuestros días, I-II, Ed. Cristiandad, Madrid 1974. 
SMOLINSKY, H., Historia de la Iglesia Moderna, Herder, Barcelona 2002. 

OPTATIVA OBLIGATORIA: TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
I. La vida espiritual. 
II. La Teología Espiritual y la Teología. 
III. Definición de Teología Espiritual. 
IV. La vida de la gracia. 
V. La vida afectiva y la madurez espiritual. 
VI. El humanismo sobrenatural. 
VII. La realidad del pecado en nosotros. 
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VII. Las mediaciones en la vida espiritual. 
VIII. La acción y la oración. 
IX. El progreso espiritual. 

Bibliografía 
BERNARD, Ch.A., Teología espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, Sígueme, Salamanca 2007. 
RUIZ SALVADOR, F., Caminos del Espíritu. Compendio de Teología Espiritual, Editorial de Espiritualidad, 

Madrid 1988. 
THILS, G., Existencia y santidad en Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1987. 
WEISMAYER, J., Vida cristiana en plenitud, PPC, Madrid 1990. 

OPTATIVA OBLIGATORIA: TEOLOGÍA PASTORAL 
Profesor Dr. Llópez Guasp 

Programa 
En esta asignatura nos proponemos conocer y desarrollar los fundamentos 

teológicos (bíblicos y dogmáticos) de la acción eclesial en cada contexto históri-
co y social, familiarizándonos con los autores que han abordado esta reflexión, 
sus obras y el lenguaje que les es propio con el fin de configurar en el alumno un 
criterio eclesial acerca de la acción pastoral y su problemática teológica. 
Para ello seguiremos los siguientes momentos: 

1. Especificidad de la teología pastoral. 2. Historia de la teología pastoral. 
3. La Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II. 4. Raíces eclesiológicas de la 
teología pastoral. 5. Criterios de acción pastoral. 6. Modelos de acción pastoral. 
7. Planificación pastoral. 

Bibliografía 
FLORISTÁN, C., Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral, Sígueme, Salamanca 1991. 
PAYÁ ANDRÉS, M., La planificación pastoral al servicio de la evangelización, PPC, Madrid 1996. 
PRAT I PONS, R., Tratado de Teología Pastoral. Compartir la alegría de la fe, Secretariado Trinitario, 

Salamanca 1995. 
RAMOS GUERREIRA, J.A., Teología Pastoral, BAC, Madrid 1995. 

SEMESTRE SEGUNDO 

NUEVO TESTAMENTO: ESCRITOS JOÁNICOS 
Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 
I. Introducción general a la literatura joánica. 
II. El Evangelio de Juan. 

Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
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3. Teología. 
4. Comentario exegético de textos. 

III. Las Cartas joánicas. 
Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
3. Teología. 
4. Comentario exegetico de textos. 

IV. El Apocalipsis. 
Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
3. Teología. 
4. Comentario exegético de textos. 

Bibliografía 
Para EvJn: 
BROWN, R.E., El Evangelio según Juan, I: (I—XII), II: (XIII—XXI), Ed. Cristiandad, Madrid 1999, (20002). 
DODD, C.H., Interpretación del cuarto evangelio, Ed. Cristiandad, Madrid 20042. 
LÉON-DUFOUR, X., Lectura del Evangelio de Juan, I: Jn 1—4, II: Jn 5—12, III: Jn 13—17, IV: Jn 18—21, 

(BEB 68, 69, 70, 96), Ed. Sígueme, Salamanca 1989, 1992, 1995, 1998. 
MOLONEY, F.J., El Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2005. 
SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Juan, I—IV, Herder, Barcelona 1980. 
ZEVINI, G., Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca 1995. 
ZUMSTEIN, J., El Evangelio según Juan, I: Jn 1—12 y II: Jn 13—21, Sígueme, Salamanca 2016. 
Para Apocalipsis: 
GONZÁLEZ RUIZ, J.M., El Apocalipsis, Ed. Cristiandad, Madrid 1989. 
MUÑOZ LEÓN, D., Apocalipsis, (CNBJ 8), Desclée de Brouwer, Bilbao 2007. 
PIKAZA, X., Apocalipsis, Verbo Divino, Estella 1999. 
VANNI, U., Lectura del Apocalipsis Hermenéutica, exegesis, teología, Verbo Divino, Estella 2005. 
Para Cartas Joánicas: 
MUÑOZ LEÓN, D., Cartas de Juan (CNBJ 3B), Desclée de Brouwer, Urduliz 2010. 
SCHNACKENBURG, R., Cartas de san Juan, Herder, Barcelona 1980. 
TUÑÍ, J.-O., “Las cartas de Juan”, en J.O. Tuñí — X. Alegre, Escritos Joánicos y cartas católicas, (Intro-

ducción al Estudio de la Biblia 8), Verbo Divino, Estella 20004, 173-212. 
ZUMSTEIN, J., “Las cartas joánicas”, en D. Marguerat (ed.), Introducción al Nuevo Testamento. Su historia, su 

escritura, su teología, (Biblioteca Manual Desclée 58), Desclée de Brouwer, Bilbao 2008. 

CRISTOLOGÍA I-II 
Profesor Dr. Botella Cubells, O.P. 

(Véase Primer Semestre). 
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TEOLOGÍA MORAL III: DE LA PERSONA 
Profesor Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 
Introducción. 
I. La sexualidad: varón y mujer los creó. 

1. Enseñanzas bíblicas. Datos bíblicos: Antiguo y Nuevo Testamento. 
II. Enseñanzas de la Tradición. 

1. Los santos padres. 2. Época medieval y moderna. 
III. Aspectos biológicos. 
IV. Aspectos antropológicos. 

1. La soledad del hombre. 2. La corporeidad huamana. 3. Significado esponsal 
del cuerpo. 

V. Dominio de sí y concupiscencia. 
VI. El pudor. 
VII. Ética de la sexualidad. 

1. Eros y ágape. 2. Eros y thanatos. 3. Eros y sexualidad. 
VIII. Eros y ethos de la sexualidad. 
IX. El acto sexual moralmente bueno. 
X. El acto sexual moralmente malo. 

1. Concepto ético de anti-procreatividad. 2. Concepto de anti-unitividad. 
XI. Aspectos concretos. 

1. El problema moral de la pornografía. 2. La masturbación. 3. La homose-
xualidad. 

XII. Lenguaje del cuerpo: fecundidad y conyugalidad. 
1. El cuerpo humano como lenguaje. 2. Las relaciones sexuales prematrimoniales. 
3. La infidelidad conyugal y la quiebra del encuentro amoroso. 4. Procreación 
responsable. 5. Paternidad y maternidad responsable. 6. Regulación de los na-
cimientos: los caminos para el ejercicio de la responsabilidad. 7. Fecundidad 
sin acto conyugal: reproducción asistida. 8. Contracepción o anticoncepción. 

XIII. Valores fundamentales del matrimonio cristiano. 
1. El matrimonio es un Alianza. 2. El matrimonio es un sacramento. 3. El 
matrimonio es un proyecto ético. 

XIV. El matrimonio en referencia dialéctica con la virginidad. 
XV. Dos formas de realizar la sexualidad: matrimonio y celibato. 
XVI. La educación de la sexualidad/afectividad. 

Bibliografía 
HEREDIA OTERO, J.A., Espíritu Encarnado, teología del cuerpo, Credo ed., Mauritus 2018. 
MENDE, J.L. — BARBEITO, J., Una vida lograda, moral de la persona, Palabra, Madrid 2021. 
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VICO PEINADO, J., Liberación sexual y ética cristiana, San Pablo, Madrid 1999. 
WEST, Ch., Buena noticia sobre el sexo y el matrimonio, Didacbook, Úbeda 2015. 

TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS 
Profesor Dr. Botella Cubells, O.P. 

Programa 
Introducción. 
I. Sentido general de la sacramentalidad cristiana. 

1. La idea del mysterium-sacramentum a lo largo de la historia de la Teología. 
II. Teología “fundamental” (y “originaria”) del sacramento cristiano. 

1. Clave y fundamentación antropológicas. 2. Clave y fundamentación cristoló-
gicas. 3. Clave y fundamentación eclesiológicas. 4. Clave y fundamentación 
pneumatológicas. 

III. Teología “estructural” y sistemática del sacramento. 
1. Definición semiológica del sacramento. 2. Estructuras constitutivas del 
sacramento. 3. El sacramento, realización objetiva de la salvación. 

Bibliografía 
ARNAU, R., Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 1994. 
AUER, J. — RATZINGER, J., Sacramentos. Eucaristía, Herder, Barcelona 1982. 
CHAUVET, L.M., Símbolo y sacramento, Herder, Barcelona 1990. 
GRUPO DE LES DOMBES, “El Espíritu, la Iglesia y los sacramentos” (1980), en Enchiridion Oecumenicum, I, 

UPS, Salamanca 1986, 688-719. 
RAHNER, K., La Iglesia y los sacramentos, Herder, Barcelona 1964. 
SCHILLEBEECKX, E., Cristo, sacramento del encuentro con Dios, Ed. Dinor, San Sebastián 1968. 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 60-65. 

MARIOLOGÍA 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 
Introducción. 
I. María en el N.T. 
II. María en la Iglesia: perspectiva dogmática. 

1. Cuestiones introductorias. 2. María, Virgen. 3. María, Madre de Dios. 4. María, 
Inmaculada en su concepción. 

III. Cuestiones teológicas. 
1. María: virgen, esposa y madre. 2. María y el ecumenismo. 

Bibliografía 
DE FIORES, S., “María en la teología posconciliar”, en R. Latourelle (ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas, 

Sígueme, Salamanca 1989. 
 “Mariología”, en Nuevo Diccionario de Mariología, San Pablo, Madrid 1988. 
 María en la teología contemporánea, Sígueme, Salamanca 1991. 
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FORTE, B., María, la mujer icono del misterio, Sígueme, Salamanca 1993. 
GARCÍA PAREDES, J.C.R., Mariología, BAC, Madrid 1995. 
IRIBERTEGUI, M., La belleza de María. Ensayo de teología estética, San Esteban-Edibesa, Salamanca 1997. 
María en el NT. Una evaluación conjunta de estudiosos católicos y luteranos, Sígueme, Salamanca 2002. 

HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 
Profesor Dr. De Cos Pérez de Camino, O.P. 

Programa 
I. La Revolución Francesa y sus consecuencias para la Iglesia. Napoleón y Pío VII. 
II. La Iglesia frente a la Restauración y frente al liberalismo. 
III. Pío IX: el Syllabus y el Concilio Vaticano I. 
IV. La Iglesia y la cuestión social: León XIII y la Rerum Novarum. 
V. San Pío X y el modernismo. 
VI. La Iglesia frente a los nacionalismos y totalitarismos: pontificados de 

Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. 
VII. Los pontificados de la segunda mitad del s. XX y el Concilio Vaticano II. 
VIII. Reflexiones sobre temas de la Historia de la Iglesia Contemporánea. 

Bibliografía 
CÁRCEL ORTÍ, V., La Iglesia en la época contemporánea, Palabra, Madrid 1999. 
LABOA, J.Mª., Historia de la Iglesia, IV: Época contemporánea, (Sapientia Fidei 27), BAC, Madrid 2002. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
MARTINA, G., La Iglesia, de Lutero a nuestros días, III-IV, Ed. Cristiandad, Madrid 1974. 
SCHATZ, K., Historia de la Iglesia contemporánea, Herder, Barcelona 1992. 
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CURSO QUINTO 

SEMESTRE PRIMERO 

SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN: BAUTISMO, CONFIRMACIÓN Y EUCARISTÍA 
Profesor Dr. Esteve Pineda 

Programa 
I. La iniciación cristiana. 
II. El sacramento del Bautismo. 

1. El bautismo en la Sagrada Escritura. 2. El bautismo en los Padres. 3. El 
bautismo en la teología medieval. 4. El bautismo en la Reforma y en el 
Concilio de Trento. 5. La teología del bautismo. 

III. El sacramento de la Confirmación. 
1. La confirmación en la historia. 2. La teología de la confirmación. 

IV. Cuestiones de la teología y la pastoral de la iniciación cristiana. 
V. La Eucaristía. 

1. El origen de la Eucaristía cristiana. 2. La Eucaristía y la primera patrística. 
3. Los Padres del siglo IV y el cambio de paradigma. 4. La teología escolástica de 
la Eucaristía. 5. La Eucaristía en la Reforma y el Concilio de Trento. 6. La 
teología de la Eucaristía en el Concilio Vaticano II. 

Bibliografía 
MAZZA, E., La celebrazione eucaristica, EDB, Bolonia 2003. 
OÑATIBIA, I., Bautismo y confirmación, (Sapientia Fidei), BAC, Madrid 2006. 
PADOIN, G., Battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, EDB, Bolonia 2008. 

LITERATURA EPISTOLAR DEL NT (I) 
Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 
I. Presentación general de la literatura epistolar del Nuevo Testamento. 

1. Las circunstancias del nacimiento de la literatura epistolar neotestamentario. 
2. La forma de las cartas del Nuevo Testamento. 3. División de las cartas 
neotestamentarias. 4. El fenómeno de la pseudoepigrafía. 

II. Las cartas de S. Pablo. 
1. Pablo: el hombre, el creyente, el apóstol, el escritor. 2. El cuerpo epistolar 
paulino: principales divisiones. 3. Las cartas más antiguas: 1Tes, (2Tes), 1Cor, 
2Cor, Fil, Gal, Rom y Flm. 6. Los escritos más tardíos: Col y Ef. 4. Principales 
temas de la teología paulina. 
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Bibliografía 
BARBAGLIO, G., La Teología de S. Pablo, Secretariado Trinitario, Salamanca 2008. 
BARTOLOMÉ, J.J., Pablo de Tarso. Una introducción a la vida y a la obra de un Apóstol de Cristo, CCS, 

Madrid 1997. 
BECKER, J., Pablo, el Apóstol de los paganos, Sígueme, Salamanca 1996. 
GIL ARBIOL, C., Escritos paulinos, Verbo Divino, Estella 2024.  
 Pablo en el naciente cristianismo, Verbo Divino, Estella 2015. 
GNILKA, J., Pablo de Tarso, apóstol y testigo, Herder, Barcelona 1998. 
PASTOR RAMOS, F., Para mí vivir es Cristo. Teología de S. Pablo. Persona, experiencia, pensamiento, 

anuncio, Verbo Divino, Estella 2010, 195-239. 
SÁNCHEZ BOSCH, J., Escritos paulinos, Verbo Divino, Estella 1998. 

DERECHO SACRAMENTAL 
Profesor Dr. Castelló Colomer 

Programa 
Derecho Sacramental. Introducción general. 
I. Cánones preliminares. 
II. Los Sacramentos: cuestiones previas. 
III. El Bautismo: la celebración, el ministro, el sujeto, los padrinos. 
IV. La Confirmación: celebración, el problema del ministro, el sujeto y la edad. 
V. La Eucaristía: la celebración, el ministro, la recepción, el culto y la veneración. 
VI. La Penitencia: la celebración, el ministro y las licencias, disposiciones del 

sujeto, indulgencias. 
VII. La Unción de enfermos: ministro, sujeto y celebración. La pastoral de enfermos. 
VIII. El Orden: ministro, sujeto y condiciones de idoneidad. Las irregularidades y 

los impedimentos. 
IX. Otros actos de culto: los sacramentales, la liturgia de las horas, el culto a los 

santos y el voto. 
X. Los lugares y tiempos sagrados: iglesias, oratorios y capillas, santuarios, altares y 

cementerios; días de fiesta y días penitenciales. 

Bibliografía 
PIGHIN, B.T., Diritto sacramentale canonico, Marcianum Press, Roma 2016. 
RINCÓN PÉREZ, T., La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2008. 

DERECHO MATRIMONIAL Y PROCESAL 
Profesor Dr. Castelló Colomer 

Programa 
I. Introducción general al Matrimonio. 
II. Fuentes del derecho matrimonial. 
III. El Matrimonio en La Iglesia Católica. Conceptos previos. 
IV. La preparación al Matrimonio. 
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V. Los impedimentos matrimoniales. 
VI. El Consentimiento matrimonial. 
VI. La Forma canónica y forma litúrgica. La forma ordinaria. La forma extraordi-

naria. Los matrimonios mixtos. 
VIII. Los efectos del matrimonio. 
IX. La ruptura del matrimonio. La disolución del vínculo. La separación conyugal. La 

convalidación del matrimonio. Situaciones irregulares. 
X. La organización judicial de la Iglesia. 
XI. Los procesos matrimoniales. 

Bibliografía 
ARROBA CONDE, M.D., Diritto processuale canonico, EDIURCLA, Roma 20126. 
AZNAR GIL, F.R., Derecho matrimonial canónico, UPS, Salamanca 2001. 
BERNÁRDEZ CANTÓN, A., Compendio de Derecho matrimonial canónico, Tecnos, Madrid 19989. 
FERNÁNDEZ CASTAÑO, J.M., Legislación matrimonial de la Iglesia, San Esteban, Salamanca 1994. 
FORNÉS, J., Derecho matrimonial canónico, Tecnos, Madrid 20004. 
GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M., Derecho matrimonial canónico según el Código de 1983, Eunsa, Pamplona 1986. 
JUAN PABLO II, Código de Derecho Canónico, ed. bilingüe comentada por los profesores de Derecho 

Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, BAC, Madrid 1999. 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, Derecho Canónico, BAC, Madrid 2006. 

TEOLOGÍA MORAL IV: TEOLOGAL 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
Sin fe, sin esperanza y sin caridad la moral cristiana carece de los cimientos 

que arraigan nuestra praxis y nuestro comportamiento en las fuentes vivas del Dios 
Trinitario. Además, las virtudes teoloogales dirigen la vida del cristiano al Dios Tri-
nitario como a su fin último en cuanto verdad contemplada, vida eterna y amor 
gozado eternamente. 

Una moral teologal que empapa y dirige la entera vida del hombre como desti-
nado a la plenitud del encuentro con Dios encuentra una estructura antropológica 
adecuada en la categoria de virtud como posibilidad estable y permanente de 
canalizar las potencias humanas de la inteligencia y la voluntad, siempre en nece-
sario ejercicio de la libertad. 

La orientación teologal del hombre encuentra un sólido fundamento y posibili-
dad de ser recibida y realizada en el ejercicio de la virtud. 

Además, la categoría de virtud permite trazar un mapa armónico de la vida 
moral cristiana, situándose como eje articulador entre la teología de la fe, de la 
esperanza y del amor y el resto del mapa de la moral cristiana. 

Bibliografía 
ESPEJA, J., La espiritualidad cristiana, Verbo Divino, Estella, Navarra 1992. 
FLECHA, J.R., Vida cristiana, vida teologal, Secretariado Trinitario, Salamanca 2002. 
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GELABERT, M., Creer sólo en Dios, San Pablo. Madrid 2007. 
 Para encontrar a Dios. Vida teologal, San Esteban, Salamanca 2002. 
 Vivir en el amor. Amar y ser amado, San Pablo, Madrid 2005. 
LAÍN ENTRALGO, P., Creer, esperar, amar, Círculo de Lectores, Barcelona 1993. 
ROTUNDO, N., L’abito della libertà: le virtù teologali, Ed. Cantagalli, Siena 2019. 
TRIGO OUBIÑA, R., Moral Teologal, EUNSA, Pamplona 2020. 

ECUMENISMO: HISTORIA Y TEOLOGÍA 
Profesor Dr. Valencia Pérez 

Programa 
I. Cómo se define Ecumenismo y qué no es Ecumenismo. Introducción. 
II. Descripción de la División de las Iglesias Cristianas. 
III. La razón del Diálogo. 
IV. Buscamos la Unidad en la Verdad plena. 

1. El concepto de Iglesia: hacia una visión común. 2. Los ministerios cris-
tianos. 3. El ministerio de la Unidad, petrino. 4. El papel de María. 5. La 
intercomunión. 

V. Desarrollo de la Teología Ecuménica: Documentos Interconfesionales. 
VI. La acción del Espíritu Santo y las Instituciones Ecuménicas. 

Bibliografía 
BOSCH, J., Diccionario de ecumenismo, Verbo Divino, Estella 1998. 
 Nuestras Iglesias hermanas, PPC, Madrid 2002. 
CONGAR, Y., Aspectos del Ecumenismo, Estela, Barcelona 1965. 
 Cristianos en diálogo, Estela, Barcelona 1967. 
Documentos de diálogos Bilaterales con participación de las Iglesia Católica: <www.christian 

unity.va>. 
GIBELLINI, R., La teología del s. XX, Sal Terrae, Santander 1998 
KASPER, W., Caminos hacia la unidad de los cristianos, Sal Terrae, Santander 2014. 
 Caminos de Unidad. Perspectivas para el ecumenismo, Ed. Cristiandad, Madrid 2008. 
 Clie 2007. La Unidad en Jesucristo, Sal Terrae, Santander 2016. 
 Cosechar los frutos, Sal Terrae, Santander 2010. 

SÍNTESIS TEOLÓGICA I 
Profesor Dr. Ruiz Campos 

Programa 
Se trata de adquirir una visión panorámica de los grandes temas de la 

teología sistemática a partir de la exposición de las tesis del temario de Ba-
chillerato canónico o Grado. De este modo se intenta que los alumnos puedan 
mantener actualzadas e incluso desarrollar las propias competencias, des-
trezas y conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de las materias del 
Ciclo Institucional. 
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Bibliografía 
CORDOVILLA, A., Gloria de Dios y salvación del hombre. Una aproximación al cristianismo, Secretariado Trini-

tario, Salamanca 1997. 
LACOSTE, J.-Y. (dir.), Diccionario de Teología, Akal, Madrid 2007. 

SEMESTRE SEGUNDO 

LITURGIA 
Profesor Dr. Esteve Pineda 

Programa 
I. Naturaleza de la liturgia. 
II. La Liturgia en la Biblia. 
III. Evolución histórica. 
IV. La Liturgia según el Vaticano II y el Magisterio posterior. 
V. El sentido teológico y pastoral de la Liturgia. 
VI. El año litúrgico. 
VII. El leccionario. 

Bibliografía 
ALDAZÁBAL, J., Vocabulario básico de liturgia, (Biblioteca Litúrgica 3), CPL, Barcelona 1996. 
BERNAL, J.M., Para vivir el año litúrgico, Verbo Divino, Estella 1997. 
CASTELLANO, J., El año litúrgico, (Biblioteca Litúrgica 1), CPL, Barcelona 1994. 
LEBÓN, J., Para vivir la liturgia, Verbo Divino, Estella 1992. 
LÓPEZ, J., La liturgia de la Iglesia, BAC, Madrid 1994. 
PLAZAOLA, J., Historia del arte cristiano, (Sapientia Fidei 20), BAC, Madrid 1999. 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 
Profesor Dr. Navarro Sorní 

Programa 
I. Los grandes temas de la Teología medieval. 
II. Planteamientos teológicos antes, en y después del Concilio de Trento. 
III. Grandes cuestiones de la historia de la Teología moderna: las controversias 

sobre la gracia y el jansenismo; la Ilustración y sus implicaciones teológicas. 
IV. La Teología ante las filosofías y las ciencias del siglo XIX. 
V. La renovación teológica del siglo XX. 
VI. De Pío XII al periodo postconciliar. 

Bibliografía 
BELDA PLANS, J., Historia de la Teología, Palabra, Madrid 2010. 
CÁRCEL ORTÍ, V., La Iglesia en la época contemporánea, Palabra, Madrid 1999. 
GARCÍA ORO, J., Historia de la Iglesia, III: Edad Moderna, BAC, Madrid 2005. 
GIBELLINI, R., Teología del siglo XX, Sal Terrae, Santander 1998. 
HASTINGS, A. — MASON, A. — PYPER, H. (ed.), Breve historia del pensamiento cristiano, Alianza Ed., Madrid 2005. 
ILLANES, J.L. — SARANYANA, J.I., Historia de la Teología, (Sapientia Fidei 9), BAC, Madrid 2002. 
RONDET, H., Historia del dogma, Barcelona, Herder 1972. 
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VILANOVA, E., Historia de la Teología cristiana, I, II y III, Herder, Barcelona 1987-1992. 

ESCATOLOGÍA 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
I. La persona, ser en esperanza y “animal utópico”: futurologías seculares y 

esperanza cristiana. 
II. Escatología: noción, origen, lenguaje y hermenéutica. Relación con el conjunto 

de la dogmática. 
III. La escatología en la historia. 
IV. La esperanza de Israel: origen y desarrollo de la escatología en el Antiguo 

Testamento. 
V. La esperanza desde la plenitud cristológica. El éschaton anunciado-aportado 

por Jesús. 
VI. La muerte: ir hacia aquel que viene. 
VII. El estado intermedio: ¿crisis de un modelo escatológico secular? 
VIII. El purgatorio. 
IX. La vida eterna. 
X. La muerte eterna, una posibilidad: ¿qué queremos decir cuando decimos infierno? 
XI. La resurrección de los muertos; Dios ama la carne. 
XII. Parusía, Juicio Final y Nueva Creación. 

Bibliografía 
ALVIAR, J.J., Escatología, Eunsa, Pamplona 2004. 
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe Salvi, 2007. 
GIL I RIBAS, J., Escatología cristiana, Fac. de Teologia de Catalunya, Barcelona 1994. 
KEHL, M., Escatología, Ed. Sígueme, Salamanca 1992. 
NOCKE, F.J., Escatología, Herder, Barcelona 1984. 
POZO, C., Teología del más allá, BAC, Madrid 1992. 
RATZINGER, J., Escatología. La muerte y la vida eterna, Herder, Barcelona 1984. 
RUIZ DE LA PEÑA, J.L., La otra dimensión. Escatología cristiana, Sal Terrae, Santander 1986. 
 La Pascua de la creación. Escatología, (Sapientia Fidei), BAC, Madrid 1998. 
TORNOS, A., Escatología, II, UPCO, Madrid 1991. 

LITERATURA EPISTOLAR DEL NT (II) 
Profesor Dr. Mestre Ferrer 

Programa 
I. Las cartas Pastorales (1-2Tim y Tit): autor, fecha, circunstancias de composición 

y contenidos. 
II. Las Cartas Católicas (St, 1-2Pe; Jud): autor, fecha, circunstancias de composición 

y contenidos. 
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III. La Carta a los Hebreos: Autor, fecha, circunstancias de composición, desti-
natarios y contenidos. 

Bibliografía 
BROWN, R.E., Introducción al Nuevo Testamento, (Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales 7), Trotta, 

Madrid 2002. 
BROX, N., La primera Carta de Pedro, Sígueme, Salamanca 1994. 
CERVANTES GABARRÓN, J., “Santiago, la carta de autenticidad en la vida cristiana”, Reseña Bíblica 75 (2012). 
CERVANTES GABARRÓN, J. (ed.), Reseña Bíblica 32: Las cartas de Pedro (2001). 
COTHENET, E., Las cartas de Pedro, (Cuadernos Bíblicos 47), Verbo Divino, Estella 1987. 
 Las cartas pastorales, (Cuadernos Bíblicos 72), Verbo Divino, Estella 1991. 
DARRICAL, N., La carta de Santiago, Verbo Divino, Estella 1988. 
DUSSAUT, L., Carta a los Hebreos, Cristiandad, Madrid 1985. 
FABRIS, R., “Judas, Carta de”, en P. Rossano, G. Ravasi y A. Girlanda (ed.), Nuevo diccionario de teología 

bíblica, San Pablo, Madrid 1990. 
 “Santiago, Carta de”, en P. Rossano, G. Ravasi y A. Girlanda (ed.), Nuevo diccionario de teología 

bíblica, San Pablo, Madrid 1990. 
TUÑÍ, J.O. - ALEGRE, X., Escritos joánicos y Cartas Católicas, Verbo Divino, Estella 1995. 
VANHOYE, A., Carta a los Hebreos, Comprender la Palabra, Madrid 2014. 
 El mensaje de la Carta a los Hebreos, Verbo Divino, Estella 1990. 
 Un sacerdote diferente, Convivium Press, Miami 2011. 

MINISTERIOS 
Profesor Lic. González del Cerro, O.P. 

Programa 
En este curso del ciclo institucional queremos ofrecer una visión lo más 

completa posible de la teología del ministerio eclesial, especialmente del minis-
terio ordenado. Para ello acudiremos en primer lugar a la Sagrada Escritura, 
centrándonos especialmente en el sacerdocio de Cristo, que, como afirma santo 
Tomás de Aquino, es la fuente de todo sacerdocio. Luego haremos un recorrido 
por la historia de la teología y ofreceremos a continuación una reflexión siste-
mática sobre el ministerio cristiano. Estudiaremos también su espiritualidad y 
la evolución de su celebración litúrgica, sin olvidar el estudio de los ministerios 
laicales (instituidos y no instituidos). 

Bibliografía 
ARNAU-GARCÍA, R., Orden y ministerios, BAC, Madrid 1995. 
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, Edice, Madrid 2013, 

(nueva edición). 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P., Sacramento del orden. Estudio teológico. Vida y santidad del sacerdote ordenado, 

San Esteban-Edibesa, Salamanca-Madrid 2007. 
JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis, (25-III-1992). 
KASPER, W., El sacerdote, servidor de la alegría, Sígueme, Salamanca 2008. 
PROFESORES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE BURGOS, Diccionario del sacerdocio, BAC, Madrid 2005. 
VANHOYE, A. — MANZI, F. — VANNI, U., Vida y misterio del sacerdote, Centro de Pastoral litúrgica, Barcelona 

2010. 
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PENITENCIA Y UNCIÓN 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
I. Penitencia. 

1. Introducción. 2. Fundamentos bíblicos. 3. Desarrollo histórico del dogma. 
4. Reflexión sistemática. 

II. Unción. 
1. Introducción. 2. Fundamentos bíblicos. 3. Desarrollo histórico del dogma. 
4. Reflexión sistemática. 

Bibliografía 
AUER, J., “Los sacramentos de la Iglesia”, en Curso de teología dogmática, VII, Herder, Barcelona 

1989. 
Concilium 210 (marzo 1987). Número monográfico sobre Liturgia, Examen actual de la confesión. 
NOCKE, F.J., “Doctrina especial de los sacramentos. IV Penitencia y V Unción de enfermos”, en Manual 

de teología dogmática, Th. Schneider (dir.), Herder, Barcelona 1996. 
POWER, D.N., “El sacramento de la unción de los enfermos. Cuestiones abiertas”, Concilium 27 

(1991). 
RAHNER, K., “Verdades olvidadas sobre el sacramento de la penitencia”, en Escritos de teología, II, Tau-

rus Ed., Madrid 1967. 

SINTESIS TEOLÓGICA II 
Profesor Dr. Ruiz Campos 

Programa 
Se trata de elaborar conjuntamente las tesis del temario del examen de 

Bachiller, de modo que la preparación y la exposición de los temas, bajo la su-
pervisión del profesor, sirva no sólo para la realización de dicho examen sino 
también para la adquisición y la asimilación más profunda de los contenidos 
fundamentales de la teología dogmática. 

Bibliografía 
CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, Catecismo católico para adultos. La de fe de la Iglesia, BAC, Madrid 1990. 
CORDOVILLA, A., Gloria de Dios y salvación del hombre. Una aproximación al cristianismo, Secretariado 

Trinitario, Salamanca 1997. 
DENZINGER, H. - HÜNERMANN, P., El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et 

declarationum de rebus fidei et morum, Herder, Barcelona 20172. 
LACOSTE, J.-Y. (dir.), Diccionario de Teología, Akal, Madrid 2007. 
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ASIGNATURAS OPCIONALES Y SEMINARIOS 

 
CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO 

CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA Y LA TEOLOGÍA I 
Profesores Dr. Albero Alabort / Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
Opción A: Platón 
Opción B: Textos de Santo Tomás 

Bibliografía 
Se facilitará a lo largo del curso. 

 
CURSO SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMERO 

CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA Y LA TEOLOGÍA II 
Profesor Lic. Puig Raga 

Programa 
Julián Marías. Lectura y comentario de algunas de sus obras fundamentales. 

Bibliografía 
Se facilitará a lo largo del curso. 

OPTATIVA: CIENCIA Y RELIGIÓN 
Profesor Dr. Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
La Teología, como la misma Iglesia a la que sirve, es esencialmente dialógica. 

Al respecto, una de nuestros areópagos insoslayables en el mundo contemporáneo 
es el sobredimensionado universo científico-tecnológico. Conocer el fundamento 
teológico del diálogo con las ciencias, desentrañar la mitología subyacente a éstas, 
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aproximarnos críticamente a los distintos modelos relacionales a lo largo de la 
historia y , por supuesto, releer críticamente las fuentes reveladas desde una 
cosmovisión evolutiva, son algunos de nuestros objetivos. A su vez, integrar la 
evolución de las especies y la aparición del ser humano desde el designio amoro-
so, sinkatábico y providente de Dios, ubicando a Cristo como punto alfa y omega 
de un universo evolutivo y explicar la singularidad humana como “imago Dei” en 
el marco del actual debate de las neurociencias serán otros de nuestros horizon-
tes. Finalmente no dejaremos de acotar los límites éticos de algunos de los 
avance científico-técnicos actuales. 

Bibliografía 
ARANA, J., Materia, Universo, Vida, Tecnos, Madrid 2014. 
BARBOUR, I., El encuentro entre ciencia y religión. ¿Rivales, desconocidas o compañeras de viaje?, Sal 

Terrae, Santander 2004. 
FERNÁNDEZ-RAÑADA, A., Los científicos y Dios, Ed. Nobel, Oviedo 2002. 
RATZINGER, J.-BENEDICTO XVI, Fe y ciencia. Un diálogo necesario, Sal Terrae, Santander 2011. 
SOLER GIL, F., Mitología materialista de la ciencia, ED. Encuentro, Madrid 2013. 
TEIHARD DE CHARDIN, P., Lo que yo creo, Trotta, Madrid 2005. 
TORRES QUEIRUGA, A., Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Sal Terrae, 

Santander 2001. 
UDÍAS, A., Agustín. El universo, la ciencia y Dios, PPC, Madrid 2001. 

OPTATIVA: LA CRISIS EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN NUESTRA SOCIEDAD 
Profesor Lic. Puig Raga 

Programa 
Analizaremos cómo en nuestras sociedades occidentales se está rompiendo -o 

se ha roto ya- la transmisión de la fe entre generaciones y cómo han entrado 
en crisis a este respecto las instituciones tradicionales que la llevaban a cabo 
(familia, escuela, etc.). 

Reflexionaremos sobre las causas que han llevado a ello, sobre las difi-
cultades y los retos que plantea al cristianismo del siglo XXI y sobre cómo 
responder inteligente y creativamente a esta situación. 

Tendremos presente la interesante reflexión que se ha llevado a cabo 
estos últimos cursos en nuestra diócesis de Valencia con el llamado “reen-
cuentro sacerdotal”. 

Bibliografía 
CONFERENCIA DE LOS OBISPOS DE FRANCIA, “Proponer la fe en la sociedad actual”, Ecclesia 2835-36 (5 y 12-IV-

1997). 
ELZO, J., Morir para renacer, San Pablo, Madrid 2017. 
GARRIDO ZARAGOZÁ, J.J., Memoria de lo fundamental. Sobre la tarea evangelizadora en un mundo en 

crisis, Fac. de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 1990. 
 Sensibilidad actual y actitud evangelizadora, Real Colegio Seminario del Corpus Christi, Valencia 

1989. 
MARDONES, J.M., En el umbral del mañana. El cristianismo del futuro, PPC, Madrid 2000. 
MARTÍN VELASCO, J., La transmisión de la fe en sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santander 2002. 
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VALADIER, P., La condición humana. En el mundo sin ser del mundo, Sal Terrae, Santander 2005. 
VIDAL, J. - RUIZ, M. - PONS, J.S. (ed.), ¿Nueva evangelización desde las parroquias?, Fac. de Teología San 

Vicente Ferrer, Valencia 2018. 

 
CURSOS TERCERO / CUARTO 

SEMESTRE PRIMERO 

HOMILÉTICA Y COMUNICACIÓN 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 
La homilía ha tenido desde siempre una gran importancia pastoral. Incluso 

hoy los movimientos de nueva evangelización acentúan su relevancia a la hora 
de dotar de alta calidad a las celebraciones dominicales, de transmitir una 
visión ilusionante, y finalmente de ejercer un liderazgo efectivo. 

La materia se dirige a todos aquellos alumnos y alumnas que quieran conocer 
los principios básicos de la retórica, la preparación de un discurso, las figuras 
básicas, y el resto de bases de la elocuencia, en orden a la comunicación oral de 
un mensaje. 

Aunque el marco base será la homilía, las destrezas aprendidas podrán ser 
utilizadas en cualquier comunicación oral (catequesis, clases, conferencias, así 
como entrevistas o debates). 

La metodología compaginará principios (y oferta de bibliografía para mayor 
ampliación) junto con ejercicios prácticos en clase y en casa. 

Bibliografía 
ANDERSON, Ch., Charlas TED. La guía oficial de TED para hablar en público, Deusto, Barcelona 2016. 
BRIÑOL TURNES, P. - CORTE IBÁÑEZ, L. de la - BECERRA GRANDE, A., Qué es persuasión, Biblioteca Nueva, 

Madrid 20082. 
CALVO GUINDA, F.J., Homilética, BAC, Madrid 2003. 
GARCÍA DAMBORENEA, R., Uso de razón. El arte de razonar, persuadir, refutar. Un programa integral de 

iniciación a la lógica, el debate y la dialéctica, Uso de Razón, 2012. 
 Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político. Manual del orador, Uso de razón, 2013. 
LEITH, S., ¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama, Taurus, Madrid 2012. 

VIVIR CON SABIDURÍA 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
La finalidad de los escritos sapienciales es enseñarnos a vivir con sabiduría, esto 

es, vivir la vida de forma adecuada; nos enseñan a situarnos de forma correcta ante 
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las diversas situaciones que la vida nos presenta con la única finalidad de vivirlas con 
acierto. Para poder afrontar este reto la persona debe adoptar diversas actitudes y es 
aquí donde se hace necesaria la figura del maestro. 

En este seminario estudiaremos, siguiendo el libro del Eclesiástico, los conse-
jos e instrucciones que da el maestro al discípulo para que pueda vivir la vida 
con acierto y, de esta manera, realizarse como persona y como creyente y tener 
éxito. 

Bibliografía 
La bibliografía se facilitará a lo largo del seminario. 

SABER VIVIR, SABER MORIR: EL MORIR DE LOS SABIOS 
Profesor Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 
La realidad de la muerte, configuradora de múltiples dimensiones prácticas, 

ocasiona una serie de incisivos interrogantes que no cabe obviar. Veremos el 
planteamiento que hoy se hace desde la tanatoética y nos detendremos en al-
gunos fragmentos de notables pensadores en torno a las implicaciones éticas del 
morir humano. 

Bibliografía 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Samaritanus bonus. 
BONETE PERALES, E., El morir de los sabios, una mirada ética sobre la muerte, Tecnos, Madrid 2019. 
 ¿Libres para morir? en torno a la tanatoética, Desclee de Brouwer, Bilbao 2004. 
 Repensar el fin de la vida, sentido ético del morir, Ediciones Internacionales Universitarias, 

Madrid 2007. 

LA LITURGIA DE LAS HORAS. TEOLOGÍA Y PASTORAL 
Profesor Dr. Esteve Pineda 

Programa 
El curso tratará sobre la teología y la pastoral de la Liturgia de las Horas con 

los siguientes temas: 
I. La reforma del Breviario del Concilio Vaticano II. 
II. Teología de la Liturgia de las Horas. 
III. Fases históricas del Oficio Divino. 
IV. Espiritualidad de la Liturgia de las Horas. 
V. Sentido y estructura de las horas del Oficio. 

Bibliografía 
Ordenación General de la Liturgia de las Horas. 
RAFFA, V., La liturgia delle ore, CLV, Roma 2021. 
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SEMESTRE SEGUNDO 

APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE SAN AGUSTÍN 
Profesor Dr. Castillo Gualda 

Programa 
El curso se propone trazar una semblanza del gran Padre de la Iglesia, inten-

tando conocer mejor al hombre, al pastor, al buscador de Dios. Alternando teo-
ría expuesta por el profesor y lecturas selectas de las obras de S. Agustín, 
comentadas con los alumnos, se presentará la fascinante personalidad de esta 
figura de la iglesia antigua. 

Bibliografía 
AGUSTÍN DE HIPONA, Obras completas, (I–XLI), BAC, Madrid: <https://www.augustinus.it>, (en este sitio 

web se hallan todas las obras de S. Agustín tanto en edición latina como en versión española). 
CHADWICK, H., Agustín, Ed. Cristiandad, Madrid 2001. 
CIPRIANI, N., La teologia di Sant’Agostino. Introduzione generale e riflessione trinitaria, Nerbini, Roma 2015. 
 Muchos y uno solo en Cristo La Espiritualidad de Agustín, Guadarrama, Madrid 2013. 
FITZGERALD, A.D. (dir.), Diccionario de San Agustín, Monte Carmelo, Burgos 2001. 
GARRIDO ZARAGOZÁ, J.J., San Agustín. Breve introducción a su pensamiento, Fac. de Teología San Vicente 

Ferrer, Valencia 1991. 
GILSON, É., Introduzione allo studio di Sant’Agostino, Marietti, Casale Monferrato 1983. 
GUILLOUX, P., El alma de San Agustín, Rialp, Madrid 1986. 
MARROU, H.I., San Agustín y el agustinismo, Aguilar, Madrid 1960. 
MEER, F. vAN DER, San Agustín pastor de almas. Vida y obra de un Padre de la Iglesia, Herder, Barcelona 1965. 
PACIONI, V., Agustín de Hipona. Perspectiva histórica y actualidad filosófica, Ed. Religión y Cultura, 

Madrid 2012. 

LAS ACCIONES SIMBÓLICAS DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE JUAN 
Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 
El seminario estudiará las distintas acciones simbólicas realizadas por Jesús 

en el Evangelio de Juan. 
Se examinarán las diferencias entre los signos y las acciones simbólicas, en 

relación con su forma y su finalidad, para centrarse en estas últimas acciones. 
El seminario supondrá que cada alumno preparará un trabajo sobre una de 

las acciones simbólicas realizadas por Jesús, para exponerlo ante los demás 
alumnos, que podrán aportar, sugerir y discutir, acompañados y guiados por las 
indicaciones del profesor. 

Bibliografía 
BEUTLER, J., Comentario al Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2016. 
BIGUZZI, G., Il Vangelo dei segni, Paideia, Brescia 2014. 
BROWN, R.E., El Evangelio según Juan, I: (I—XII), II: (XIII—XXI), Ed. Cristiandad, Madrid 1999, (20002). 
CULPEPPER, R.A., Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Fortress Press, Philadelphia 1983. 
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KOESTER, C.R., Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, Mystery, Community, Fortress Press, Minneapolis 
20032. 

LAKOFF, G. — JOHNSON, M., Metáforas de la vida cotidiana, Ed. Cátedra, Madrid 2001. 
LÉON-DUFOUR, X., Lectura del Evangelio de Juan, I: Jn 1—4, II: Jn 5—12, III: Jn 13—17, IV: Jn 18—21, 

(BEB 68, 69, 70, 96), Ed. Sígueme, Salamanca 1989, 1992, 1995, 1998. 
MARTÍN-MORENO, J.M., Personajes del Cuarto Evangelio, DDB—Universidad de Comillas, Bilbao—Madrid 

2001. 
MOLONEY, F.J., El Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2005. 
PAINTER, J., “Johannine Symbols: A Case Study in Epistemology”, JTSA 27 (1979) 26-41. 
RICOEUR, P., La metáfora viva, Sígueme, Salamanca 1980. 
SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Juan, I—IV, Herder, Barcelona 1980. 
SCHNEIDERS, S.M., “History and Symbolism in the Fourth Gospel”, en M. de Jonge (ed.), L’Évangile de 

Jean: Sources, Redaction, Théologie, University Press, Lovaina 1977, 371-376. 
ZEVINI, G., Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca 1995. 
ZUMSTEIN, J., El Evangelio según Juan, I: Jn 1—12 y II: Jn 13—21, Sígueme, Salamanca 2016. 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CONVERSIÓN PASTORAL 
Profesor Dr. Carrasco Cuadros 

Programa 
El programa de “Introducción al proceso de Conversión Pastoral” responde a 

la necesidad de generar un contexto claro sobre lo que significa el proceso de 
conversión pastoral, como respuesta a la llamada del Santo Padre Francisco a la 
renovación de la Iglesia (llamada que ya venían promoviendo sus antecesores, 
San Juan Pablo II y Benedicto XVI). 

Este programa respondería a tres objetivos principales: 

I. Sensibilizar respecto a la necesidad y urgencia de transformación de la Iglesia 
para poder responder a la misión: “Id y hacer discípulos”. 

II. Transmitir claridad respecto a lo que es y lo que implica el proceso de conver-
sión pastoral. 

III. Invitar a los participantes a ir más allá del contexto y profundizar en los te-
mas que se proponen para poder ser parte de este proceso de cambio. 
El programa se desarrollará los siguientes martes de 2024: 6 y 13 de febrero, 

12 de marzo, 9, 16 y 30 de abril y 7 de mayo. El curso está pensado para que 
puedan participar alumnos de licenciatura, de bachillerato y del ISCR, así como 
oyentes, sacerdotes, religiosos o laicos procedentes de parroquias. 

Bibliografía 
BLANCHARD, K. — HODGES, P. — HENDRY, P., Lidera como Jesús. Lecciones del mayor ejemplo de liderazgo 

de todos los tiempos, Máximo Potencial, Elche 2019. 
MALLON, J., Una renovación divina, (Pastoral 180), BAC, Madrid 2016. 
SIMON, W.E., Grandes parroquias católicas. Cuatro prácticas pastorales que las revitalizan, (Pastoral 

229), BAC—Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Madrid—Valencia 2018. 
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REFLEXIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS DE LA AXIOLOGÍA Y LA MORAL 
Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 
El seminario trata sobre las relaciones entre los valores y la ética, a apartir 

de la teoría de los valores de Eladio Chávarri y la de Diego Gracia, y sus implica-
ciones para la filosofía moral. Se profundizará en el estudio de las obras princi-
pales de estos autores donde abordan la cuestión de una fundamentación 
axiológica de la ética, a la vez que ofrecen un esquema interpretativo de nues-
tra cultura contemporánea y señalan un horizonte de mayor calidad humana. 

Bibliografía 
CHÁVARRI, E., Perfiles de Nueva Humanidad, San Esteban, Salamanca 1993. 
GRACIA, D., Construyendo valores, Triacastela, Madrid 2013. 
 Valor y precio, Triacastela, Madrid 2013. 
PINTOR RAMOS, A., “La filosofía de los valores de Diego Gracia”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía 47 

(2020) 541-583. 

COMENTARIO A LA CARTA APOSTÓLICA “SUBLIMITAS ET MISERIA HOMINIS” 
Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 
El seminario tratará de estudiar la condición del hombre a partir del pensamiento 

de Pascal en relación a la carta apostólica Sublimitas et miseria hominis. 

Bibliografía 
FRANCISCO, Carta apostólica Sublimitas et miseria hominis en el Cuarto Centenario del nacimiento de 

Blaise Pascal, (19-VI-2023), en <https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/ 
documents/20230619-sublimitas-et-miseria-hominis.html>. 

Obras completas de Blaise Pascal. 

 
CURSO QUINTO 

SEMESTRE PRIMERO 

MORAL. LA SANTIDAD A LA LUZ DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “GAUDETE ET EXSULTATE” DESDE 
UNA PERSPECTIVA TEOLÓGICO-MORAL 
Profesor Dr. Morant Morant 

Programa 
El Concilio Vaticano II (1962-1965) abordó el tema fundamental de la llamada 

universal a la santidad en el capítulo V de la Constitución Dogmática sobre la Igle-
sia, Lumen Gentium. El papa Francisco ha desarrollado esta misma cuestión de 
modo monográfico en su exhortación apostólica Gaudete et exsultate (19-III-2018). 
Esta optativa comenzará tratando de presentar el significado específico de la 
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santidad como categoría teológico-moral, distinguiéndola de una perspectiva 
dogmática o espiritual. A continuación, presentará los principales rasgos teológico-
morales que caracterizan la santidad en el mundo actual, tal y como van apare-
ciendo a lo largo del documento papal. Por último, en un tercer momento y con 
la participación de los alumnos, tratará de concretar este modo de entender la 
santidad escogiendo entre “una nube ingente de testigos” (Heb 12,1) que han 
vivido bajo el impulso de la gracia divina. 

Bibliografía 
FRANCISCO, Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo 

actual, (19-III-2018). 
URÍBARRI, G., Santidad misionera. Fuentes, marco y contenido de Gaudete et exsultate, Sal Terrae, 

Maliaño 2019. 
El resto de la bibliografía se facilitará a lo largo del curso. 

DOGMA. EL GIRO ECLESIOLÓGICO Y PNEUMATOLÓGICO EN YVES CONGAR: COMUNIÓN, REFORMA Y 
SINODALIDAD 
Profesor Dr. Valencia Pérez 

Programa 
La importancia del giro eclesiológico que asume el Concilio Vaticano II 

nos permite acercarnos al planteamiento de la teología de Congar, siendo él 
uno de los impulsores de este giro. Este estudio nos llevará a un reequilibrio 
pneumatológico, al valor de una renovación verdadera mediante el retorno 
al principio de la tradición y, por tanto, a profundizar el sentido de comunió 
koinonia en Congar, y que hoy nos muestra el camino sinodal. Acercarnos a 
los textos de Congar nos ayudará a conocer y comprender la experiencia del 
Espíritu Santo en la vida y reforma de la Iglesia. 
Apartados: 
I. Cristología, Pneumatología y Eclesiología Trinitaria. 
II. Elaboración de un método en Eclesiología. 
III. Renovación verdadera mediante el retorno al principio de la Tradición. 
IV. Permanecer en la Comunión. 
V. Sinodalidad, Comunión/Koinonia. 

Bibliografía 
BUENO, E., “El camino sinodal, sinodalidad. La Iglesia tiene nombre de Sinodo”, Misiones Extran-

jeras 300 (2022). 
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La Sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, (2-III-2018), 

Ciudad del Vaticano. 
CONGAR, Y., El Espíritu Santo, Herder, Barcelona 20092. 
 La Reforma en la Iglesia, criterios históricos y teológicos, Sígueme, Salamanca 2019. 
 “Renovación del espíritu y reforma de la institución”, Concilium 73 (1972). 
 “Un intento de Síntesis”, Concilium 168 (1981). 
 Verdadera y Falsa Reforma en la Iglesia, Sígueme, Salamanca 2014. 
FARMERÉE, J. - ROUTHIER, G., Yves Congar, San Esteban, Salamanca 2019. 



LICENCIATURA O MÁSTER EN TEOLOGÍA 63 

 

 

LICENCIATURA O MÁSTER EN TEOLOGÍA 
(Licentiatus in Theologia)  

NORMATIVA GENERAL 

Nuestra Facultad ofrece al poseedor del Bachillerato Canónico o Grado en 
Teología la posibilidad de adquirir el título de Licenciatus o Máster en Sagrada 
Teología, tras haber cursado 120 ECTS, siguiendo una de estas dos orientaciones 
específicas: Teología Histórica o Teología Bíblica. 

Los alumnos que hayan terminado regularmente el currículo filosófico-
teológico en un Seminario mayor o en otro Instituto Teológico Superior canónico, 
pero que no estén en posesión del título de Bachillerato o Grado, pueden ser 
admitidos al Ciclo de Licenciatura superando un examen de acceso al segundo 
ciclo o cursando 30 ECTS en la Facultad. Aquellos alumnos que, estando en las 
mismas condiciones, deseen obtener el título de Bachillerato o Grado deberán 
cursar 60 ECTS y superar la prueba de examen de Bachillerato prevista en esta 
Facultad. 

ORIENTACIONES EN LICENCIATURA O MÁSTER 

TEOLOGÍA HISTÓRICA 

En nuestra Facultad se entiende por Teología Histórica una orientación de 
la Licenciatura o Máster que incluye la atención específica a la historia de la teo-
logía y del dogma, aunque significa, además, una orientación global y una opción 
determinada por el estudio de la dimensión histórica de la teología. En concreto, 
se trata de la dimensión histórica de la comprensión de la fe por parte de los fie-
les cristianos, los teólogos y el Magisterio de la Iglesia. Esta perspectiva se mues-
tra muy sensible a la historia de la salvación, a la historia de los dogmas y de la 
teología, pero también a la historia de los pueblos y de las culturas, por razón del 
mismo quehacer teológico. 

La actualidad de esta orientación y su dimensión crítica se pone de relieve si 
la contrastamos con las ideologías actuales, fuertes o débiles, que eliminan la pre-
gunta por el sentido de la historia o por una salida digna del Creador y de la criatura 
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humana. Por eso, el problema de la teología no es tanto el de pensar la historia, 
cuanto el de ofrecer una respuesta salvífica a esta historia concreta, para que sea 
una historia humana. Ello implica, desde nuestro punto de vista, una presencia his-
tórica de Dios capaz de redimir la historia y conducirla a su plenitud sin anular la 
historia de la libertad humana. 

TEOLOGÍA BÍBLICA 

Nuestra Facultad ofrece la Teología Bíblica como una orientación de los 
estudios de la Licenciatura o Máster. Se enriquece así la iniciación al estudio de la 
Biblia que se ha hecho en el Ciclo Institucional. Por ello, se concede una especial 
relevancia a la reflexión teológica sobre Dios y su acción salvífica sobre el hombre, 
consiguiendo de este modo una mejor preparación para la acción pastoral en el 
ministerio de la palabra, esencial a toda la tarea evangelizadora. 

El contenido peculiar de la orientación se aborda en las asignaturas obliga-
torias, en las que se estudiará la exégesis y la teología bíblica, tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento. A estas asignaturas obligatorias, que vertebran fun-
damentalmente la orientación, se añadirán opcionales y seminarios con temas más 
concretos. Finalmente, las asignaturas auxiliares intentan ofrecer un mejor conoci-
miento de las lenguas bíblicas y el medio ambiente geográfico y cultural en que se 
redactaron los libros bíblicos. 

PLAN DE ESTUDIOS 

ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS 

Se entiende por asignaturas comunes o troncales aquellas que son comunes 
y obligatorias para todos los alumnos de Licenciatura o Máster, pues conducen a 
un mismo título oficial, a saber: el de Licenciatura o Máster en Sagrada Teología. 
Son también asignaturas principales, porque ofrecen una visión global desde la 
que resulta posible integrar el contenido de las otras asignaturas —tanto en su 
orientación histórica, como en su orientación bíblica— en un todo orgánico y con 
sentido. 

En nuestra Facultad, son cuatro las asignaturas comunes o troncales, que 
abarcan cuatro campos fundamentales de la reflexión teológica, a saber: 1) la Teo-
logía Bíblica, 2) la Teología Fundamental, 3) la Teología Dogmática; y 4) la Relevan-
cia soteriológica de toda la reflexión teológica. Los títulos y subtítulos orientativos 
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(dependiendo la programación concreta del profesor que imparte la asignatura) son 
los siguientes: 

1. Cuestiones de Teología Fundamental (3 ECTS) 
(Historia y Verdad. Experiencia humana y Revelación de Dios). 

2. Cuestiones de Teología Bíblica (3 ECTS) 
(Temas Bíblicos de la Historia de la Salvación). 

3. Cuestiones de Teología Dogmática (3 ECTS) 
(Temas de la Dogmática Católica en perspectiva histórica). 

4. Escatología, Historia y Salvación (3 ECTS) 
(La acción escatológica de Dios en Cristo y su Espíritu Santo, y su repercusión 
para la historia que aún perdura). 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Cada alumno de Licenciatura debe cursar, además de las asignaturas troncales, 
las cuatro asignaturas específicas obligatorias de la opción elegida y los correspon-
dientes cursos opcionales y seminarios. 

Teología Histórica: 

1) Teología y Dogma en la patrística (3 ECTS); 2) Teología y Dogma en la edad 
media (3 ECTS); 3) Teología y Dogma en la edad moderna (3 ECTS); 4) Teología 
y Dogma en la edad contemporánea (3 ECTS). 

Teología Bíblica: 

1) A.T. Teología bíblica I (3 ECTS); 2) A.T. Teología bíblica II (3 ECTS); 3) N.T. 
Teología bíblica I (3 ECTS); 4) N.T. Teología bíblica II (3 ECTS). 

CURSOS OPCIONALES, SEMINARIOS Y AUXILIARES 

Los alumnos que elijan la Orientación Histórica deben cursar a lo largo del 
bienio ocho opcionales (24 ECTS), cuatro seminarios (12 ECTS) y dos auxiliares 
(6 ECTS), una de ellas será obligatoriamente Metodología. 

Los que elijan la Orientación Bíblica deben cursar a lo largo del bienio siete 
opcionales (21 ECTS), dos seminarios (6 ECTS) y seis auxiliares (18 ECTS). Las seis 
auxiliares que deben cursar son: Griego I y II, Hebreo I y II, Griego III o Hebreo III 
(15 ECTS) y Metodología (3 ECTS). 
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Las asignaturas opcionales y los seminarios se elegirán libremente entre los 
programados por la Facultad. 

LENGUAS MODERNAS 

Para poder conseguir el título de Licenciatura o Máster, es necesario cursar 
dos lenguas modernas (12 ECTS) de las que la Facultad oferta: inglés, francés, 
alemán e italiano. 

Aquellos alumnos que aporten los certificados expedidos por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y los Institutos extranjeros, podrán solicitar convalidaciones. El 
nivel exigido y convalidable será el B2. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Para completar el número de ECTS, los alumnos que opten por la Orientación 
Histórica, estarán obligados a participar, a lo largo del bienio de Licenciatura o 
Máster, en el Simposio organizado por la Facultad (3 ECTS). 

LA TESINA (30 ECTS) 

1. Deberá ser dirigida por un profesor de la Facultad. 

2. Tendrá una amplitud de entre 100 (35.000 palabras o 210.000 caracteres contan-
do blancos) y 150 págs. (53.000 palabras o 320.000 caracteres), en formato Din-
A4, con 3 cm. de margen superior e inferior y 3 cm. izquierdo y derecho. 

 El texto del cuerpo será cuerpo Times New Roman de 14 pto., con un in-
terlineado sencillo; y para las notas pie de página: Times New Roman de 12 
pto. e interlineado sencillo. Las citas de más de 4 líneas irán en párrafo 
aparte con letra 13 pto. y sangría izquierda de 1 cm. 

3. El modo de citar y de elaborar la bibliografía se hará siguiendo los criterios 
de las publicaciones de la Facultad. 

4. El tema de la tesina, con el nombre y firma del alumno y del profesor que 
la dirija y el visto bueno del Decano, se notificará en la Secretaría al ma-
tricularse el alumno en el segundo curso del Ciclo de Licenciatura. 

5. Para poder ser juzgada y calificada al final del curso académico correspon-
diente, deberán presentarse cuatro ejemplares de la misma antes del 30 de 
abril en la Secretaría. 
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6. Será examinada por el director y dos censores en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de su presentación. 

7. Reunidos el Director y los dos Censores, acordarán la calificación final. 

EXAMEN FINAL COMPLEXIVO (9 ECTS) 

La materia de la prueba oral complexiva al final de la Licenciatura o Máster 
comprenderá dos temas por cada una de las asignaturas obligatorias e igualmente 
dos temas por cada asignatura opcional cursada. 

EVALUACIÓN FINAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA O MÁSTER 

La calificación final para la obtención del título de Licenciatura o Máster será 
el resultado de los siguientes coeficientes: 

a) Calificación de la tesina: 50 % 

b) Calificaciones de las asignaturas y los seminarios cursados en el Ciclo de 
Licenciatura: 30 % 

c) Examen final complexivo: 20 % 

MATRÍCULA 

a) El plazo para la inscripción será: 

  Del 2 al 9 de septiembre, para el primer semestre. 

b) El plazo para la ampliación o modificación de matrícula: 

  Del 7 al 21 de enero, para el segundo semestre. 

c) El profesor de una asignatura opcional o seminario recibirá la notificación 
del número de alumnos inscritos. 

d) Cuando el número de alumnos inscritos en una asignatura opcional sea 
menos de cinco, el profesor podrá decidir si imparte o no la asignatura 
opcional. 

Para los seminarios no se exige un número mínimo de alumnos. 
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MATRÍCULA EXAMEN COMPLEXIVO 

– La matrícula para el examen ordinario de Complexivo de Licenciatura 
deberá realizarse del 6 al 13 de junio en la Secretaría de la Facultad. 

– Para los exámenes extraordinarios, un mes antes de la fecha fijada. 
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PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS  

 
ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS 

CUESTIONES DE TEOLOGÍA BÍBLICA 

EL MISTERIO DE LA ALIANZA DIVINA 
Profesor Dr. Gimeno Granedo, O.C.D. 

Programa 

La alianza es una categoría esencial en la Teología Bíblica dado que recorre 
toda la Sagrada Escritura; la Historia de la Salvación es una historia de alianza, 
siempre por iniciativa divina, de Dios con su pueblo. 

En este curso estudiaremos las manifestaciones de la alianza que han marcado 
un hito en la Historia de la Salvación y la incidencia que éstas han tenido en el 
desarrollo de la misma. 

Bibliografía 
Se facilitará a lo largo del curso. 

Curso I, Semestre I 

CUESTIONES DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

EL “VER” CREYENTE O LA FE QUE “VE” LA PRESENCIA DE DIOS EN LA HISTORIA 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 

Se trata de discernir la posibilidad de darse el Absoluto en la historia 
humana, de la presencia de Dios en la historia según la Pascua de los judíos y la 
de los cristianos, y de la posibilidad humana de percibir dicha presencia como de 
Dios: el “ver” creyente o la fe que “ve”. 

Bibliografía 
FACKENHEIM, L., La presencia de Dios en la historia, Sígueme, Salamanca 2002. 
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RAMOS PÉREZ, F., Ver a Jesús y sus signos, y creer en él. Estudio exegético-teológico de la relación “ver” y 
“creer” en el evangelio de Juan, (Analecta Gregoriana 292), UPG, Roma 2004. 

SEQUERI, P., La idea de la fe, Sígueme, Salamanca 2006. 
TRAETS, C., Voir Jésus et le Père en lui selon l'évangile de Saint Jean, (Analecta Gregoriana 159), UPG, 

Roma 1967. 
VIDAL TALÉNS, J., La fe cristiana y sus coherencias. Cuestiones de Teología fundamental, Fac. de Teología 

San Vicente Ferrer, Valencia 2005. 

Curso I, Semestre II 

CUESTIONES DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

“DIOS NO ES UN SER SOLITARIO”. CRÍTICA DE LA MODERNIDAD A LA IDEA DE DIOS Y RESPUESTA DE LA 

REVELACIÓN CRISTIANA 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 

La modernidad filosófica tiene como uno de sus ejes la crítica del Dios de las 
tradiciones monoteístas, especialmente la cristiana, dada su hegemonía europea 
y sus implicaciones morales. 

Un Dios Uno, todopoderoso, no tiene cabida en los distintos sistemas de 
pensamiento emanados del racionalismo. Tampoco frente a la nueva concepción 
de los sistemas políticos y sociales emanados de la ilustración. 

Sin embargo, como ya advirtieran, por ejemplo, K. Rahner o H.U. von 
Balthasar, la crítica de los llamados “maestros de la sospecha” parece dejar fue-
ra la realidad del Dios Trinitario, en la cual, sin embargo y como realidad a po-
ner en primer plano, reside la verdadera identidad del Dios cristiano tal y como 
lo presenta la revelación. 

¿Hasta qué punto la misma teología había soslayado esta realidad comunional 
y relacional del Dios cristiano? 

Dios no es un ser solitario. Es comunidad. Es unidad en la pluralidad. Esto lo 
cambia todo: la idea de Dios, pero también la recepción de la crítica de la moderni-
dad a una determinada idea de Dios más cercana al monopersonalismo. Y ello afecta 
a la interpretación de la sociedad, la persona, la familia, el problema del mal, etc. 

Un apasionante recorrido por la crítica de estos filósofos a la idea de Dios y 
una inmersión en el nuevo paradigma que se centra en el Dios amor, que es el 
Dios Trinidad. 

Bibliografía 
BEZANÇON, J-N., Dios no es un ser solitario, Secretariado Trinitario, Salamanca 2001. 
DUQUOC, CH., Dios diferente, Sígueme, Salamanca 1982. 
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., La entraña del cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca 19982. 
 Misterio trinitario y existencia humana. Estudio histórico y teológico en torno a S. Buenaventura, 

Rialp, Madrid 1965. 
GRESHAKE, G., El Dios uno y Trino. Una teología de la Trinidad, Herder, Barcelona 2001. 
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KASPER, W., El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 19985. 
RAHNER, K., Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Herder, Barcelona 

1979, 65-116. 

Curso II, Semestre I 

CUESTIONES DE SOTERIOLOGÍA Y ESCATOLOGÍA 

CRISTO, ESPÍRITU E HISTORIA 
Profesor Dr. Botella Cubells, O.P. 

Programa 

Se trata de una aproximación a una teología de la historia que respete el 
estatuto peculiar de la fe cristiana, centrada en la cristología, pero en el 
interior de un marco trinitario. 

Bibliografía 
BALTHASAR, H.U. von, Teología de la historia, Encuentro, Madrid 1978. 
DUQUOC, C., Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. Ensayo sobre los límites de la cristología, Ed. 

Cristiandad, Madrid 1985. 
 Creo en la Iglesia. Precariedad institucional y Reino de Dios, Sal Terrae, Santander 2001. 
FORTE, B., Teología de la Historia. Ensayo sobre revelación, protología y escatología, Sígueme, Sala-

manca 1995. 
FRAIJÓ, M., El sentido de la historia. Introducción al pensamiento de W. Pannenberg, Ed. Cristiandad, 

Madrid 1986. 
GISEL, P., Vérité et Histoire. La théologie dans la Modernité: Ernst Käsemann, Éd. Beauchesne-Labor et 

Fides, París-Ginebra 1977. 
LÖWITH, K., El sentido de la historia, Aguilar, Madrid 1968. 
MARROU, H.I., Teología de la historia, Rialp, Madrid 1978. 

Curso II, Semestre II 
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ORIENTACIÓN DE TEOLOGÍA HISTÓRICA 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

EL PROBLEMA DE LA VERDAD DEL CRISTIANISMO EN LA MODERNIDAD 
Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 

El objetivo del curso es entrar en el modo moderno de plantear la cuestión 
de la verdad de la fe cristiana. Ello se llevará a cabo mediante el análisis de dos 
obras emblemáticas y contrapuestas, publicadas ambas en 1670: Los Pensamientos 
de Blas Pascal y el Tratado Teológico-Político de Baruch Spinoza. 

Bibliografía 
BÉGUIN, A., Pascal, F.C.E., México 1989. 
GARRIDO, J.J, “Spinoza y la interpretación del cristianismo”, Anales Valentinos 3 (1976) 121-177. 
 “Temas Pascalianos”, en In Spiritu et Veritate, Fac. Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2006, 

551-596. 
MATHÉRON, A., Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Aubier, París 1971. 
PASCAL, B., Pensamientos, Alianza Ed., Madrid 1981. 
SPINOZA, B., Tratado Teológico-Político, Alianza Ed., Madrid 1986. 
VILAR, A., Pascal: Ciencia y Religión, Cincel, Madrid 1987. 

Cursos I y II, Semestre I 

EL MAL COMO ANTITEODICEA: INTERROGANTES SECULARES Y RESPUESTAS TEOLÓGICAS 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 

El misterio del mal parece cuestiona intelectual y existencialmente las 
verdades más nucleares de nuestra fe. En efecto, su universal y devastadora 
presencia, en sus múltiples y lacerantes manifestaciones, se erige como un exce-
so de sinsentido, “roca del ateísmo” frente al amor misericordioso y providente 
de Dios, además confesado como todopoderoso y creador. Especialmente el cris-
tianismo, religión del Logos Encarnado, debe con humildad, pero determinación, 
elaborar un discurso que, en última instancia devendrá cristología, estaurología 
y escatología pues sólo desde esas claves   se ilumina el misterio de lo humano. 
Claudicar al silencio o remitirse a la mera praxis solidaria sería debilitar nuestra 
fe y absolutizar el problema. 

Bibliografía 

BONETE PERALES, E. (ed.), La maldad. Raíces antropológicas, implicaciones filosóficas y efectos sociales, 
Cátedra, Madrid, 2017. 
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ESTRADA, J.A., La imposible teodicea, Trotta, Madrid, 2003. 

GALINDO RODRIGO, J.A., Dios y el sufrimiento humano. Preguntas y respuestas sobre el problema del mal, 
Encuentro, Madrid, 2008. 

GELABERT BALLESTER, M., “El mal como estigma teológico”, Moralia 22 (1999). 

 “¿Un Dios chapucero? A vueltas con el problema del mal”, Teología Espiritual 167 (2012). 

JONAS, H., Pensar sobre Dios y otros ensayos, Herder, Barcelona 1998. 

KREINER, A., Dios en el sufrimiento, Herder, Barcelona 2007. 

NEUSCH, M., El enigma del mal, Sal Terrae, Santander 2010. 

Cursos I y II, Semestre II 
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ORIENTACIÓN DE TEOLOGÍA BÍBLICA 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

EL CICLO DE ABRAHÁN. ESTUDIOS SINCRÓNICO Y DIACRÓNICO 
Profesor Lic. Ramón Casas 

Programa 
El objetivo de la asignatura es realizar un ejercicio práctico de exégesis en 

torno a la figura de Abrahán, acercándonos a alguno de los textos más destaca-
dos del Ciclo. Para ello nos servimos tanto de la metodología histórico-crítica 
(diacrónica), como del análisis narrativo (método sincrónico). 

La pretensión es que el alumno posteriormente sea capaz de aplicar el 
método a otros textos de este mismo Ciclo. 

Bibliografía 
GUNKEL, H., Genesis, Mercer University Press, Macon 1997. 
RAD, G.V., El libro del Génesis, BEB 18,Sígueme, Salamanca 19883. 
SKA, J., “Our Fathers Have Told Us”. Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives, Pontificio 

Instituto Biblico, Roma 1990. 
WESTERMANN, C., Genesis 12—36. A Commentary, Augsburg Publishing House, Minneapolis 1985. 

Cursos I y II, Semestre I 

PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL MESÍAS EN LOS SINÓPTICOS 
Profesor Dr. Mestre Ferrer 

Programa 
Cada uno de los evangelios sinópticos nos aporta una visión propia de la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús. Acercarse a estos relatos es acercarse al 
núcleo de la experiencia de las primeras comunidades cristianas y a sus esfuer-
zos por plasmar literariamente eventos inéditos en la historia humana. Estudia-
remos con detalle las semejanzas y particularidades de estos textos para 
conocer la riqueza sinfónica con que testimonian la fe en Cristo, que padeció, 
murió y fue resucitado. 

Bibliografía 
BROWN, R.E., La concezione verginale e la risurrezione corporea di Gesù, Queriniana, Brescia 1992. 
 La muerte del mesías. Del huerto de los olivos a la tumba, Trotta, Madrid 2001. (Obra original 

publicada en 1994). 
MASCILONGO, P., I Personaggi Della Passione Nei Tre Vangeli Sinottici, [s.n.], Cinisello Balsamo 2015. 
STOCK, K., I racconti pasquali dei vangeli sinottici, EPIB, Roma 2006. 
 Il racconto della passione nei vangeli sinottici, EPIB, Roma 2003. 

Cursos I y II, Semestre II 
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CURSOS OPCIONALES 

SEMESTRE PRIMERO 

LOS SALMOS, ¿UN TESORO POR DESCUBRIR? 
Profesor Dr. Taranzano 

Programa 
Los salmos constituyen, sin lugar a dudas, perlas preciosas en la Sagrada Escri-

tura. Tanto la tradición judía que los da a luz como la teología cristiana que los 
asume encuentran en ellos motivación para la relación con Dios. El Nuevo Testa-
mento los actualiza en clave cristológica. La liturgia católica los entona para alabar 
a Dios. El seminario se propone profundizar en la naturaleza del salterio y ofrecer 
un acercamiento a sus problemas textuales, históricos y teológicos. 

Bibliografía 
BERLIN, A., The Dynamics of Biblical Parallelism, Eerdmans Press, Grand Rapids 2008, (ed. revisada y ampliada). 
CLIFFORD, R.J., Psalms 1—72 y Psalms 73—150, Abingdon Press, Nashville 2002 y 2003. 
HOSSFELD, F.L. — ZENGER, E., Psalms 2: A Commentary on Psalms 51—100 y Psalms 3: A Commentary on Psalm 

101—150, Fortress Press, Minneapolis 2005 y 2011. 
PETERSEN, D.L. — RICHARDS, K.H., Interpreting Hebrew Poetry, Fortress Press, Minneapolis 1992. 
SCHAEFER, K., Psalms, Liturgical Press, Collegeville 2001. 

LOS SIGNOS DEL EVANGELIO DE JUAN 
Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 
En el Evangelio de Juan podemos distinguir varios géneros literarios: los signos, 

los discursos, los diálogos y las controversias. En él hay menos gestos extraordina-
rios de Jesús que en los sinópticos. Ha conservado siete hechos prodigiosos, cono-
cidos como signos. La reducción es consciente y tiene una finalidad bien definida, 
tal y como se nos indica en la conclusión: “Jesús realizó en presencia de los discí-
pulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos (signos) han si-
do escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para que creyendo 
tengáis vida en su nombre” (20,30-31). 

En este curso analizaremos estos siete signos para ver sus características, su 
sentido y relación con la fe, y cómo ayudan a articular el relato evangélico. 

Bibliografía 
BEUTLER, J., Comentario al Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2016. 
BIGUZZI, G., Il Vangelo dei segni, Paideia, Brescia 2014. 
BROWN, R.E., El Evangelio según Juan, I: (I—XII), II: (XIII—XXI), Ed. Cristiandad, Madrid 1999, (20002). 
CULPEPPER, R.A., Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Fortress Press, Philadelphia 

1983. 
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LÉON-DUFOUR, X., Lectura del Evangelio de Juan, I: Jn 1—4, II: Jn 5—12, III: Jn 13—17, IV: Jn 18—21, 
(BEB 68, 69, 70, 96), Ed. Sígueme, Salamanca 1989, 1992, 1995, 1998. 

MARTÍN-MORENO, J.M., Personajes del Cuarto Evangelio, DDB—Universidad de Comillas, Bilbao—Madrid 2001. 
MOLONEY, F.J., El Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2005. 
SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Juan, I—IV, Herder, Barcelona 1980. 
ZEVINI, G., Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca 1995. 
ZUMSTEIN, J., El Evangelio según Juan, I: Jn 1—12 y II: Jn 13—21, Sígueme, Salamanca 2016. 

LA TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS EN LAS FUENTES LITÚRGICAS 
Profesor Dr. Esteve Pineda 

Programa 
El objeto del curso es estudiar la teología de los sacramentos que emerge de 

los textos de las fuentes litúrgicas del rito romano. 
I. Introducción a las fuentes litúrgicas del rito romano  
II. La iniciación cristiana  
III. El sacramento de la penitencia  
IV. El sacramento del orden  
V. El sacramento del matrimonio 

Bibliografía 
Se entregará a los alumnos un dossier con los textos patrísticos y litúrgicos necesarios para el desarrollo de la 

asignatura. 

SACRAMENTALIDAD Y CULTURA DE LA PAZ 
Profesor Dr. Botella Cubells, O.P. 

Programa 
El anhelo de la paz constituye una de las aspiraciones claves de la humanidad. 

Sin embargo, la realidad nos impone machaconamente su rostro más violento y 
cruel. El cristianismo, entre otras cosas, constituye una oferta de paz que po-
demos concretar en el proyecto de la comunión. La comunión tiene que ver con 
el ser del Dios Uno y Trino. A su vez, la fe cristiana que nace y tiene como obje-
to al Dios Trinidad (comunión) se hace posible y se desarrolla sacramentalmente. 
De ahí que la profundización en la relación fe-sacramentalidad puede dar pistas 
en orden al nacimiento de una cultura de la paz de índole cristiana. 

Bibliografía 

ARNAU, R., Tratado General de los Sacramentos, BAC, Madrid 1994. 

BOTELLA, V., Sacramento, una noción cristiana fundamental, San Esteban, Salamanca 2007. 

CHAUVET, L.-M., Símbolo y sacramento. Dimensión constitutiva de la existencia cristiana, Herder, Barce-
lona 1991. 

ESPEJA, J., Sacramentos y seguimiento de Jesús, San Esteban, Salamanca 1989. 

ROVIRA BELLOSO, J.M., Los sacramentos, símbolos del Espíritu, CPL, Barcelona 2001. 

SESBOUÉ, B., Invitación a creer. Unos sacramentos creíbles y deseables, San Pablo, Madrid 2010. 

VORGRIMLER, H., Teología de los sacramentos, Herder, Barcelona 1989. 
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TEOLOGÍA FUNDAMENTAL Y SISTEMÁTICA, TEOLOGÍA DE LAS ESPIRITUALIDADES-RELIGIONES, 

CREATIVIDAD 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 
La creatividad (capacidad de generar realidades nuevas y valiosas) es 

una categoría de plena actualidad en todos los campos del saber, de la téc-
nica y del arte. No obstante, también plantea sus desafíos a la teología, que 
basa su discurso en una verdad que supone definitiva y a la vez indisponible. 

En la asignatura propondremos que no solamente es posible un acerca-
miento, sino que la categoría de creatividad, introducida en el discurso teoló-
gico, tiene capacidad de proponer un nuevo enfoque muy iluminador de 
nuestra disciplina. 

Se comenzará estudiando la categoría tal como la proponen disciplinas como la 
psicología o la filosofía. Posteriormente se presentará el papel que la creativi-
dad juega en la diversidad de religiones y en la teología cristiana, especialmente 
en los temas de teología fundamental y de antropología teológica. 

Bibliografía 
BARRENA, S., La Razón Creativa. Crecimiento y finalidad del ser humano según C.S. Peirce, Rialp, Madrid 2007. 
CSIKSZENTMIHALYI, M., Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención, Ed. Paidós, Barcelona 

1998. 
GESCHÉ, A., El mal. Dios para pensar I, Sígueme, Salamanca 2002. 
 Dios para pensar II. Dios – El cosmos, Sígueme, Salamanca 1997. 
MELLONI, J., Vislumbres de lo real. Religiones y revelación, Herder, Barcelona 2007. 
RUNCO, M.A., Creativity. Theories and themes: research, development, and practice, Elsevier Academic Press, 

Burlington—San Diego—Londres 2007. 
TUR PALAU, V., Teología y creatividad, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2018. 

LOS CUATRO GRANDES VIRAJES TEOLÓGICOS DEL SIGLO XX 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
La teología del siglo XX puede intentar sintetizarse a partir de los cuatro 

movimientos que hemos sustantivado como “giros”. Estos pretenden, en primera 
instancia, volver a la palabra de Dios como tema propio de nuestra disciplina; en 
segundo término, al sujeto de la revelación y de la teología, es decir al hombre. 
En tercer lugar, a las coordenadas históricas, políticas y sociales que configuran 
la historia de la salvación; finalmente al insoslayable contexto interconfesional, 
dialogal y planetario. A través de alguno de sus autores más significativos (Barth, 
Bultmann, Rahner, Von Balthasar, Moltmann, Metz, Gutiérrez, Schillebeckx) y 
de las modernas teologías ecuménicas y del diálogo interreligioso trataremos el 
status quaestionis de la teología contemporánea. 

Bibliografía 
BALTHASAR, H.U. VON, Sólo el amor es digno de fe, Sígueme, Salamanca 1999. 
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BARTH, K., Carta a los romanos, BAC, Madrid 2012. 
BONHOEFFER, D., Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio, Sígueme, Salamanca 

2008. 
BOSCH, J., Diccionario de teólogos contemporáneos, Ed. Monte Carmelo, Burgos 2004. 
BULTMANN, R., Creer y comprender, Ed. Stvdivm, Madrid 1974 y 1976, 2 vol. 
CULMANN, O., Cristo y el tiempo, Cristiandad, Madrid 2008. 
GARCÍA MAESTRO, J.P., La teología del s. XXI. Hacia una teología en diálogo, PPC, Madrid 2008. 
GIBELLINI, R., Antología teológica del siglo XX, Sal Terrae, Santander 2012. 
 La teología del siglo XX, Sal Terrae, Santander 1998. 
GUTIÉRREZ, G., Teología de la liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca 1999. 
METZ, J.B., Teología del mundo, Sígueme, Salamanca 1970. 
MOLTMANN, J., Teología de la esperanza, Sígueme, Salamanca 2006. 
RAHNER, K., Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Herder, Barcelona 

2007. 
SCHILLEBEECKX, E., Los hombres relato de Dios, Sígueme, Salamanca 1989. 
Teólogos del siglo XX, San Pablo, Madrid 2006-2008. 
VILANOVA, E., Historia de la Teología cristiana, III, Herder, Barcelona 1992. 
ZUBIRI, X., El hombre y Dios, Alianza Ed.—Fundación Xavier Zubiri, Madrid 20172. 

EL FENÓMENO PROFÉTICO 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
El fenómeno profético constituye un capítulo importante en la teología vetero-

testamentaria y en la religiosidad del pueblo hebreo. En este curso presentaremos 
este fenómeno centrándonos, tanto en la identidad y en la misión del profeta, 
como en los escritos proféticos. 

También presentaremos la influencia que tuvieron los profetas en la reli-
giosidad del pueblo en todas sus dimensiones. 

Desarrollaremos el siguiente programa: 
I. Profeta - profetismo 
II. El profetismo extrabíblico 
III. El profetismo bíblico 
IV. Los escritos proféticos 

1. Géneros literarios 
2. Teología 

Bibliografía 
BUTTRICH, G.A., The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Abingdom Press, Nueva York 1962. 
RAD, G. VON, Teología del Antiguo Testamento, II, Sígueme, Madrid 1990. 
ROSANO, P. — RAVASI, G.  — GIRLANDA, A., Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Ediciones Paulinas, Madrid 

1950. 
SICRE, J.L., Profetismo en Israel, Editorial Verbo Divino, Estella 2005. 
TABET, M.A.  — MARCONCINI, B.  — BOGGIO, G., Introducción al Antiguo Testamento, II: Libros Proféticos, 

Ed. Palabra, Madrid 2009. 
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SEMESTRE SEGUNDO 

TEMAS BÁSICOS DE ANTROPOLOGÍA CULTURAL DEL NUEVO TESTAMENTO 
Prof. Dr. Mena Salas 

Programa 
El curso realizará una descripción del contexto social, histórico y religioso de 

la Palestina de tiempos de Jesús desde los resultados de la antropología cultural, 
en estos aspectos básicos: el contexto político del siglo I; la situación económica 
y social; los elementos configuradores de una cultura: la familia, el honor, el 
patronazgo, etc., acompañado de ejemplos ilustrativos de los evangelios. 

Bibliografía 
FREYNE, S., Jesús, un galileo judío: una lectura nueva de la historia de Jesús, Verbo Divino, Estella 

2007. 
MALINA, B.J., El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural, Verbo Divino, 

Estella 1995. 
STEGEMANN, E.W.  — STEGEMANN, W., Historia social del cristianismo primitivo. Los inicios en el judaísmo y 

las comunidades cristianas en el mundo mediterráneo, Verbo DIvino, Estella 2001. 

NEUROTEOLOGÍA: UN CONOCIMIENTO ENTRE LAS NEUROCIENCIAS Y LAS TEOLOGÍAS 
Profª. Drª. Escribano Cárcel 

Programa 
La neuroteología es una disciplina novedosa que reúne el conocimiento neuro-

científico y el teológico. Este seminario quiere plantear y analizar críticamente 
distintas perspectivas neurocientíficas que describen el cerebro y aquello que 
entendemos por intimidad humana. En estos momentos, el interés por las creen-
cias y las experiencias de lo religioso se ha reavivado, así que es momento de 
adentrarnos en distintas comprensiones que ofrece el conocimiento neurocientí-
fico y la racionalidad teológica. La neuroteología es un espacio teológico que, 
desde una perspectiva fundamental, aborda éticamente cuestiones nucleares 
como el transhumanismo, el posthumanismo o la inteligencia artificial o el 
tecnomesianismo. 

Bibliografía 
ESCRIBANO-CÁRCEL, M., “La neuroteología fundamental. Una propuesta para repensar lo humano”, Pensamien-

to. Revista de Investigación e Información Filosófica LXXIII/276 (número extraordinario) (2017) 
591-598.  

 “Una neuroteología fundamental en tiempos de mesianismo tecnológico”, en J.M. Díaz Rodelas 
y J.C. Gimeno Granero (ed.), “No me avergüenzo del evangelio” (Rom 1,16). Homenaje al pro-
fesor P. José Manuel Alcácer Orts, O.P., Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 
2019, 217-240. 

LUMBRERAS SANCHO, S., Respuestas al transhumanismo. Cuerpo, autenticidad y sentido, Digital Reasons, 
Madrid 2020. 

NOGUÉS, R.M., Neurociencias, espiritualidades y religiones, U.P. Comillas, Madrid 2016. 
TRAGAN, P.R. (ed.), Neurociencias y espíritu: ¿abiertos a una vida eterna?, Verbo Divino, Estella 2012. 
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SIEMPRE NICEA. HACIA UNA RENOVADA HERMENÉUTICA A LA LUZ DE UNA REFLEXIÓN ECUMÉNICA 
Prof. Dr. Valencia Pérez 

Programa 
En este curso haremos una mirada al Concilio de Nicea en su 1700 aniversario y 

entraremos en una renovada hermenéutica del símbolo de la fe y su relación con el 
diálogo ecuménico actual. La centralidad de Cristo y la fe trinitaria muestran el 
caminio de unidad para responder a los nuevos desafíos que se presentan en el 
ecumenismo. Al tiempo que haremos un breve repaso por la historia del Concilio y 
su contextualización, para centrarnos en la hermenéutica teológica actual. 

Bibliografía 
ALBERIGO, G., Historia de los Concilios Ecunménicos, Sígueme, Salamanca 20234. 
ANATOLIOS, K., Nicea en Perspectiva Trinitaria. Desarrollo-sentido-legado, Sígueme, Salamanca 2023. 
BASTERO DE ELEIZALDE, J.L., Hermenéutica en el símbolo de la fe del Concilio de Nicea, Universidad de 

Navarra, Pamplona 1986. 

PNEUMATOLOGÍA: “BEBAMOS CON GOZO LA SOBRIA ABUNDANCIA DEL ESPÍRITU” 
Prof. Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
La teología del Espíritu Santo ha tenido en Occidente un desarrollo muy precario. 

Recuperar, desde una visión personalista y relacional, la perspectiva del cristianis-
mo como un misterio de comunicación (de las personas divinas entre sí, de Dios con 
las criaturas y de los hombres entre sí) y, desde ella, la función y el ser de la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad, es el objetivo de este curso. En él inten-
taremos subrayar los elementos, frecuentemente opacados, para una adecuada 
reorientación pneumatológica de la teología dogmática. 

Bibliografía 
ALVIAR, J.J. (ed.), El tiempo del Espíritu: hacia una teología pneumatológica, Eunsa, Pamplona 2022. 
CONGAR, Y.M.-J., El Espíritu Santo, Herder, Barcelona 1991. 
ELOWSKY, J. (ed.), El credo comentado por los Padres de la Iglesia, IV: Creo en el Espíritu Santo, Ciudad 

Nueva, Madrid 2021. 
FRANCISCO, Espíritu Santo, fuente inagotable de vida, Paulinas, Madrid 2022. 
JUAN PABLO II, Dominum et vivificantem, (1986). 
MÜHLEN, H, El Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia como el misterio del Espíritu Santo en Cristo y en los 

cristianos. Una persona en muchas personas, Secretariado Trinitario, Salamanca 1998. 
PUIG I TÀRRECH, A., L’Esperit Sant en la Biblia, Publicacions de l’Abadia de Monserrat, Barcelona 2013. 
SHÜTZ, CH., Introducción a la pneumatología, Secretariado Trinitario, Salamanca 1991. 

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y RELIGIOSO DE BLAS PASCAL 
Prof. Dr. Albero Alabort 

Programa 
Adentrarse en la obra de Pascal significa profundizar en la condición humana 

para ver su actualidad. 
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Bibliografía 
PASCAL, B., Pensamientos. 

LA VOCACIÓN PROFÉTICA 
Prof. Lic. Ramón Casas  

Programa 
En esta asignatura se ofrece al alumno un estudio desde el punto de vista 

exegético y teológico, acerca del fenómeno de la vocación profética. El curso 
presenta la vocación de los tres profetas mayores (Isaías, Jeremías y Ezequiel) 
y después realiza la profundización en el caso particular del profeta Jeremías 
(Jr 1,4-19), con un análisis exegético detallado que atiende a los elementos 
estructurales, al texto, al género literario y a la estructuración retórica del relato. 

Bibliografía 
ALONSO SCHÖKEL, L.  — SICRE, J.L., Profetas I, Ed. Cristiandad, Madrid 1980. 
ASENSIO, F., “Jeremías”, en La Sagrada Escritura, V, BAC, Madrid 1970. 
GARCÍA CORDERO, M., “Jeremías”, en Biblia Comentada, III: Libros Proféticos, BAC, Madrid 1961. 
HERNÁNDEZ MARTÍN, J.F., El mensaje religioso de Jeremías, La Biblia hoy, Madrid 1971. 
SICRE, J.L., Introducción al profetismo bíblico, Verbo Divino, Estella 2011. 

LA SALVACIÓN COMO CENTRO Y UNIDAD DE LA TEOLOGÍA 
Prof. Dr. Vives Pérez 

Programa 
La soteriología, como discurso cristiano sobre la salvación, ha pasado de ser un 

añadido a la cristología (De Christo redemptore) a convertirse en una dimensión 
propia del conjunto de la reflexión teológica actual. Pero, aún queda mucho para 
entenderse como una parte específica de la teología. A pesar de hallarse estre-
chamente vinculada a los tratados de Trinidad, cristología, antropología (gracia), 
sacramentos y escatología, le falta todavía una estructura y un tratamiento siste-
mático. El curso se orienta a completar esta laguna mostrando la peculiaridad de la 
soteriología como tratado síntesis de la entera teología, articulando de esa manera 
la unidad de sus distintas áreas, así como ensanchando su horizonte para abrirla a 
un diálogo con la cultura contemporánea y enriquecer consecuentemente la misión 
de la Iglesia. 

Bibliografía 
COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, “Cuestiones selectas sobre Dios Redentor (1994)”, en Documentos 1969-

1996, BAC, Madrid 2008, 499-556. 
CORDOVILLA, A., Teología de la salvación, Sígueme, Salamanca 2021. 
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., “Jesucristo redentor de hombre. Esbozo de una soteriología crítica”, Estudios 

Trinitarios 20 (1987) 313-394. 
GRILLMEIER, A., “El efecto de la acción salvífica de Dios en Cristo”, en J. Feiner y M- Löhrer (dir.), 

Mysterium Salutis. Manual de teología como historia de la salvación III, Cristiandad, Madrid 
31992, 815-866. 

JUSTO, E.J., La salvación. Esbozo de soteriología, Sígueme, Salamanca 2017. 
LADARIA, L.F., Jesucristo, salvación de todos, San Pablo, Madrid 2007. 
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SESBOÜÉ, B., Jesucristo el único salvador. Ensayo sobre la redención y la salvación I-II, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 1990. 

STUDER, B., Dios salvador en los Padres de la Iglesia. Trinidad, cristología, soteriología, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 1993. 

WERBICK, J., Soteriología, Herder, Barcelona 1992. 
WIEDERKEHR, D., Fe, redención, liberación. De la soteriología antigua a la moderna, Paulinas, Madrid 

1979. 

LA CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA LUMEN GENTIUM DEL CONCILIO VATICANO II 
Prof. Dr. Esteve Pineda 

Programa 
El curso estudiará la constitución Lumen Gentium, tanto desde su proceso de 

elaboración por el Concilio Vaticano II, como los temas teológicos principales y su 
recepción en la teología postconciliar. 
 1. La teología preconciliar sobre la Iglesia. 
 2. Desarrollo del esquema sobre la Iglesia en el CVII. 
 3. La Iglesia como misterio. 
 4. La analogía Cristo-Iglesia. 
 5. La Iglesia, pueblo sacerdotal. 
 6. La sacramentalidad del episcopado. 
 7. El ministerio ordenado en la Iglesia. 
 8. La difícil teología del laicado. 
 9. Vocación universal a la santidad y vida religiosa. 
10. Tensión Iglesia-Reino de Dios. 
11. María, modelo de la Iglesia. 

Bibliografía 
ALBERIGO, G. (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, Sígueme, Salamanca 1999, 5 vol. 
NOCETI, S. — REPOLE, R. (ed.), Commentario ai documenti del Vaticano II: Lumen Gentium, EDB, Bolonia 

2015. 

EL CONCEPTO DE DIOS EN XAVIER ZUBIRI 
Prof. Dr. Esteve Martín 

Programa 
La idea de la asignatura es ofrecer la perspectiva que tiene de Dios el filósofo 

español Xavier Zubiri. El pensamiento de Zubiri se caracteriza tanto por su ampli-
tud como por su carácter integrador, en el sentido de que, aun a pesar de tratar 
asuntos muy dispares, es capaz de presentarlos con una unidad subyacente, la cual 
muy bien puede articularse en torno a la categoría de la 'inteligencia sentiente', o 
mejor, 'sentir inteligente'. Será desde aquí que acuñe su jugoso concepto de 'reli-
gación', el cual le abrirá de un modo original y fecundo al problema de Dios, consi-
derado siempre desde las bases antropológicas y metafísicas de su pensamiento 
filosófico. 
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Un problema, el problema de Dios, que, a su juicio, es fundamental para el ser 
humano, quien lo debe acometer necesariamente para realizarse como persona, 
siempre a la luz del modo en que está instalado en la realidad. 

Bibliografía 
ZUBIRI, X. El hombre y Dios, Alianza Editorial—Fundación Xavier Zubiri, Madrid 2012. 
 El problema filosófico de la historia de las religiones, Alianza Editorial—Fundación Xavier 

Zubiri, Madrid 1993. 
 El problema teologal del hombre: cristianismo, Alianza Editorial—Fundación Xavier Zubiri, 

Madrid 1997. 
 “El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la teología paulina”, en Naturaleza, Historia, Dios, 

Alianza Editorial—Fundación Xavier Zubiri, Madrid 2007, 455-542. 
 “En torno al problema de Dios”, en Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial—Fundación 

Xavier Zubiri, Madrid 2007, 417-454. 
 “Introducción al problema de Dios”, en Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial—Fundación 

Xavier Zubiri, Madrid 2007, 393-416. 
 “Utrum Deus sit”, en Escritos menores (1953-1983), Alianza Editorial—Fundación Xavier Zubiri, 

Madrid 2006, 3-29. 
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SEMINARIOS 

SEMESTRE PRIMERO 

EL DIÁLOGO COMO PRINCIPIO PARA LA CULTURA DEL ENCUENTRO Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
Prof. Dr. Valencia Pérez 

Programa 
En el 60ª aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, en este seminario 

nos acercaremos a una lectura de todos los documentos conciliares que nos con-
duzcan a la reflexión sobre el diálogo interreligioso y encuentro con la cultura. En 
ese diálogo, necesario en nuestros días, estudiaremos también el magisterio de los 
papas Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. 

Bibliografía 
Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, Ad Gentes, serán los documentos bases de nuestro seminario. 

ECOLOGÍA INTEGRAL Y CARIDAD POLÍTICA: CLAVES ECLESIOLÓGICAS ESPERANZADAS 
Profª. Drª. Escribano Cárcel 

Programa 
La encíclica Laudato si’ propone el paradigma eclesial de una ecología integral. 

Este texto supone la maduración del pensamiento social anterior, así como la re-
cepción novedosa ante las graves cuestiones ecológicas que travesamos. Analiza-
remos la propuesta ecosocial del papa Francisco como una llamada a la esperanza 
que necesita de la conversión, tanto personal como eclesial y que refuerza en la 
última encíclica Fratelli tutti. En este seminario ahondaremos en el marco com-
prensivo que ofrecen la ecología integral y la caridad política como propuestas 
eclesiológicas. Señalaremos distintas implicaciones pastorales que aparecen tam-
bién en la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía y plantearemos 
propuestas éticas de diálogo para el “cuidado de la casa común”. Trataremos, por 
último, de ahondar en la dinámica de conversión evangélica que propone el papa 
Francisco a través de las claves de ecológica integral y de caridad política. 

Bibliografía 
ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, S., Religiones proféticas y crisis ecosocial. Apuntes a propósito de Laudato si’, 

Fuhem, Madrid 2018. 
FRANCISCO, Carta apostólica postsinodal Querida Amazonia, (2020). 
 Carta encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la amistad social, (2020). 
 Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común, (2015). 
TATAY, J., Ecología integral. La recepción católica del reto de la sostenibilidad, BAC, Madrid 2018. 
WOZNA, A. (ed.), Pisar tierra sagrada. Ecología y justicia, Verbo Divino, Estella 2019. 
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ACERCAMIENTO AL MÉTODO DE ANÁLISIS RETÓRICO 
Prof. Lic. Ramón casas 

Programa 
Este seminario intenta que los alumnos se introduzcan en la problemática de 

los distintos métodos de interpretación bíblica y se acerque a uno de los métodos 
que se ha mostrado como más útil y enriquecedor para la interpretación de los 
textos poéticos y retóricos. El seminario comenzará con una presentación del 
método y cada alumno tendrá que aplicarlo a un texto de su elección personal con 
un trabajo que presentará por escrito al profesor y también con una presentación 
en la clase de los resultados obtenidos en el estudio. 

Bibliografía 
MEYNET, R., “E ora, scrivete per voi questo cantico”. Introduzione pratica all’analisi retorica, Ed. 

Dehoniane, Roma 1996. 
 L’analisi retorica, Queriniana, Brescia 1992. 
MEYNET, R. — ONISZCZUK, J., Retorica Bíblica e Semitica 1, EDB, Bolonia 2009. 
PONTIFICIA COMISIOÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Lib. Editrice Vaticana, Roma 1993. 

DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
Prof. Dr. Bohigues Fernández 

Programa 
Hoy en día los cristianos tienen necesidad de personas que los guíen en su 

caminar: “en el saber reconocer la voz de Dios entre la multitud de voces a me-
nudo confusas que se sobreponen, con mensajes que contrastan entre ellos, en 
nuestro mundo caracterizado por una pluralidad de sensibilidades culturales y 
religiosas” (papa Francisco). 

Mucha es la responsabilidad de los que están llamados a ser directores espi-
rituales y la necesidad de prepararse convenientemente en su misión educadora 
buscando las ayudas necesarias. La debilidad de los medios para la transmisión 
de la fe hace que en este tiempo en el que vivimos, el acompañamiento sea ne-
cesario: el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. 

La dirección espiritual es una experiencia viva que hay que aprender: 
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11,29). El arte del 
buen acompañamiento en la vida espiritual es de una difícil comprensión desde 
un simple análisis descriptivo ya que el protagonista es el Espíritu Santo en el 
corazón de la persona. 

En los últimos cuarenta años se ha dado una profunda crisis en el acompa-
ñamiento espiritual; hoy hay signos de recuperación en la dirección espiritual. 

Bibliografía 

BARRY, W.A. - CONNOLLY, W.J., La práctica de la dirección espiritual, Sal Terrae, Santander 2018. 

BLANK, P., No estás solo. Sendas del acompañamiento espiritual, Ed. Cristiandad, Madrid 2019. 

CARRILLO ALDAY, S., La dirección espiritual a la luz de la Palabra de Dios, Verbo Divino, Estella 2011. 
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GARCÍA DOMÍNGUEZ, L.M., El libro del discípulo. El acompañamiento espiritual, Sal Terrae—Ed. Mensajero, 
Santander 20113. 

LANSPERGIO, EL CARTUJO, Cartas de acompañamiento espiritual, Monte Carmelo, Burgos 2010. 

LÓPEZ GALINDO, A., La condición humana: claves antropológicas para el acompañamiento, Instituto Teoló-
gico de Vida Religiosa, Vitoria 20042. 

MENDIZÁBAL, L.M., Dirección espiritual. Teoría y práctica, BAC, Madrid 20156. 

HISTORIA DE LA SANTIDAD 
Prof. Dr. Navarro Sorní 

Programa 
A la luz de la Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del papa Francisco, 

vamos a estudiar el tema de la santidad en la Iglesia desde un punto de vista his-
tórico, a fin de mostrar cómo el culto de los santos ocupó un puesto central en 
el cristianismo desde sus orígenes, no solo en el ámbito religioso-teológico-
espiritual, sino también en el social, cultural e incluso político. Nuestro acerca-
miento al tema conjugará la perspectiva cronológica del mismo y la dimensión 
temática, presentando el desarrollo de las experiencias religiosas, los cultos y ri-
tos, la literatura hagiográfico-teológica, y las formas de “control” y de “gestión” 
de la santidad llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia. 

Bibliografía 
BOESCH GAJANO, S., La santità, Laterza, Roma—Bari 1999. 
BROWN, P., El culto a los santos, Sígueme, Salamanca 2018. 
DELEHAYE, H., Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l’antiquité, Société des Bollandistes, Bruselas 

1927. 
FESTUGIÈRE, A.M.J., La sainteté, Presses Universitaires de France, París 21949. 
MOLINARI, P., I santi e il loro culto, PUG, Roma 1962. 
SÉJOURNÉ, P., “Saints (culte des)”, en Dictionnaire de Théologie Catholique, XIV/1, Letouzey et Ané, 

París 1939. 
Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Ed. Viella, Roma 2006. 
WOODWARD, K.L., La fabricación de los Santos, Ediciones B, Sabadell 1991. 

SEMESTRE SEGUNDO 

EL DEBATE ENTRE EL SEXO Y EL GÉNERO 
Prof. Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 
El debate sobre las relaciones entre el sexo y el género está hoy mas presente 

que nunca. Se caracteriza por cuestionar las visiones heredadas del hombre y de 
la mujer y diluir toda diferencia relevante entre la identidad masculina y la fe-
menina haciendo irrelevante el cuerpo sexuado para dar importancia al género 
variable que sienten o al que quieren pertenecer las personas. Estudiaremos el 
fenómeno y sus implicaciones teológicas y culturales. 
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Bibliografía 
ERRASTI, J. — PÉREZ ALVAREZ, M., Nadie nace en un cuerpo equivocado, Deusto, Barcelona 2022. 
URIARTE, J.Mª., Sexo y género a debate, Mensajero, Bilbao 2023. 

REPENSAR LA IGLESIA EN EL 60 ANIVERSARIO DEL CONCILIO VATICANO II. ECLESIOLOGÍA, MISIÓN Y 

ECUMENISMO 
Prof. Dr. Valencia Pérez 

Programa 
En el 60ª aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, en este seminario 

nos acercaremos a una renovada lectura de los documentos conciliares Lumen 
Gentium, Unitatis Redintegratio, Ad Gentes. Se trata de contextualizar los do-
cumentos manteniendo el espíritu del Concilio y haciendo una relectura con los 
nuevos desafíos. Nos detendremos en los aspectos pueblo de Dios, eclesiología 
circular y pneumatológica (Congar) y los desafíos ecuménicos en el concepto de 
Iglesia y Comunión. 

Bibliografía 
CONCILIO VATICANO II, Documentos: Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, Ad Gentes. 
KASPER, W., Caminos hacia la Unidad de los cristianos, Sal Terrae, Santander 2014. 
KOCH, K., La Iglesia de Dios, Sal Terrae, Santander 2015. 

ROMA EN LA BIBLIA 
Prof. Dr. Mena Salas 

Programa 
El seminario pretende analizar los textos en los que aparece Roma, su influen-

cia política, su relación con el judaísmo, con Jesús, a través de los evangelios, 
especialmente de Lc-Hch, con el cristianismo naciente, en particular con Pablo y 
con otros escritos del Nt (1Pedro, Pastorales, Apocalipsis). De esta manera, con-
formaremos las diversas posturas de los cristianos ante la autoridad romana para 
mejor comprender su nacimiento y desarrollo. 

Bibliografía 
ÁLVAREZ CINEIRA, D., Pablo y el Imperio Romano, Sígueme, Salamanca 2011. 
CARTER, W., El Imperio Romano y el Nuevo Testamento. Guía básica, Verbo Divino, Estella 2011. 
HORSLEY, R.A., Jesús y el Imperio. El Reino de Dios y el Nuevo desorden mundial, Verbo Divino, Estella 

2003. 

INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE CONVERSIÓN PASTORAL 
Prof. Lic. Carrasco Cuadros 

Programa 
El programa de “Introducción al proceso de Conversión Pastoral” responde a 

la necesidad de generar un contexto claro sobre lo que significa el proceso de 
conversión pastoral, como respuesta a la llamada del Santo Padre Francisco a la 
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renovación de la Iglesia (llamada que ya venían promoviendo sus antecesores, 
san Juan Pablo II y Benedicto XVI). 

Este programa respondería a tres objetivos principales: 

I. Sensibilizar respecto a la necesidad y urgencia de transformación de la Iglesia 
para poder responder a la misión: “Id y hacer discípulos”. 

II. Transmitir claridad respecto a lo que es y lo que implica el proceso de 
conversión pastoral. 

III. Invitar a los participantes a ir más allá del contexto y profundizar en los 
temas que se proponen para poder ser parte de este proceso de cambio. 
El programa se desarrollará los siguientes martes de 2024: 6 y 13 de febrero, 

12 de marzo, 9, 16 y 30 de abril y 7 de mayo. El curso está pensado para que 
puedan participar alumnosde licenciatura, de bachillerato y del ISCR, así como 
oyentes, sacerdotes, religiosos o laicos procedentes de parroquias. 

Bibliografía 
BLANCHARD, K. — HODGES, P. — HENDRY, P., Lidera como Jesús. Lecciones del mayor ejemplo de liderazgo 

de todos los tiempos, Máximo Potencial, Elche 2019. 
MALLON, J., Una renovación divina, (Pastoral 180), BAC, Madrid 2016. 
SIMON, W.E., Grandes parroquias católicas. Cuatro prácticas pastorales que las revitalizan, (Pastoral 

229), BAC—Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Madrid—Valencia 2018. 

INTRODUCCIÓN AL USO DE LOS MÉTODOS EXEGÉTICOS (I) 
Prof. Lic. Reyes González, O.P. 

Programa 
En este seminario se introducirá al alumno a la praxis de los principales 

métodos exegéticos. 
Fundamentalmente exploraremos el uso de los métodos histórico-críticos 

para los análisis diacrónicos de los textos bíblicos y la narratología para los 
análisis sincrónicos. 

Se trata de un seminario por lo que conlleva sobre un trabajo de práctica y 
aplicación a los textos. 

Se recomienda para todos los alumnos que no sepan utilizar los métodos 
exegéticos. 

Bibliografía 
BARTON, J., La interpretación bíblica hoy, Sal Terrae, Bilbao 2001. 
GUIJARRO OPORTO, S., Metodología exegética del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 2021. 
MARGUERTA, D. — BOURQUIN, Y., Cómo leer los relatos bíblicos: iniciación al análisis narrativo, Sal Terrae, 

Bilbao 2000. 
SIMIÁN YOFRÉ, H., Metodología del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca 2001. 
SKA, J.L, “Nuestros padres nos contaron”. Introducción al análisis de los relatos del Antiguo Testamento, 

Verbo Divino, Estella 2012. 
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ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL 
Prof. Lic. Doménech Bardisa 

Programa 
Estudio de los rasgos que caracterizan el sacerdocio, su identidad y espi-

ritualidad, en maestros de la espiritualidad, en obras clásicas y en el magisterio 
reciente. 

Bibliografía 
ABAD, J.A. (et al.), Santidad y espiritualidad de los presbíteros, Ateneo de Teología, Madrid 1988. 
CANTALAMESSA, R., El alma de todo sacerdocio, Monte Carmelo, Burgos 2010. 
GAMARRA, S., Manual de Espiritualidad Sacerdotal, Monte Carmelo, Burgos 2008. 
RATZINGER, J.; “Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría”, en Obras completas, XII, BAC, 

Madrid 2014. 
URIARTE, J.M., Visibilizar a Cristo Pastor, Sal Terrae, Bilbao 2021. 
URÍBARRI, G. (ed.), El ser sacerdotal. Fundamentos y dimensiones constitutivas, San Pablo, Madrid 2010. 

 
Textos magisteriales: PO, PDV, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, Formar 

pastores misioneros. Plan de formación sacerdotal. 
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ASIGNATURAS AUXILIARES 

 

ORIENTACIÓN DE TEOLOGÍA HISTÓRICA 

SEMESTRE PRIMERO 

METODOLOGÍA (Obligatoria) 
Profesor Dr. Pons Doménech 

Programa 
Introducción al trabajo científico para la elaboración de tesinas de Licencia-

tura y tesis de doctorado. El programa consta de seis grandes temas: 1. Premisas 
para la investigación, 2. Instrumentos de investigación, 3. Etapas en la elaboración 
de un trabajo científico, 4. Redacción y presentación de una monografía científi-
ca, 5. El uso del ordenador en el trabajo científico y 6. El trabajo científico en 
teología. 

Bibliografía 
PRELLEZO, J.M. — GARCÍA, J.M., Investigar. Metodología y técnicas del trabajo científico, (Campus 29), 

CCS, Madrid 2003. 

LENGUA MODERNA: INGLÉS / ITALIANO /FRANCÉS / ALEMÁN (Obligatoria) 
Profesores Licª. Lis Viñuales / Lic. Lázaro Barceló / Lic. Reyes González / 

Dr. Taranzano 

Programa 
El curso que se ofrece consiste en un acercamiento a la problemática de 

la traducción de textos de especialidad, filosóficos o humanísticos del inglés / 
italiano / francés / alemán al español. 

Se partirá de lo que consideramos la traducción en tanto que proceso inter-
pretativo del sentido del texto original (TO) para su reinterpretación en el texto 
de llegada (TLL) y su traducción. 

Se trabajarán aspectos, fonéticos, lingüísticos y discursivos del idioma así 
como su contraste con el español. 

Bibliografía 
Se facilitará a lo largo del curso. 
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LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS: HISTORIA, FENOMENOLOGÍA Y VALORACIÓN TEOLÓGICA 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
El diálogo con las religiones del mundo, que sólo es sincero cuando se 

conoce a los interlocutores, es un elemento necesario para la paz y la fraterni-
dad de un mundo globalizado y un imperativo del ser de la Iglesia católica. 
Además, en cierto sentido, constituye un “lugar teológico” irrenunciable y, 
desde luego, una forma audaz de ejercer la razón mediadora a la que está 
convocada la Teología. 

Bibliografía 
COMISIÓN PARA LAS RELACIONES RELIGIOSAS CON EL JUDAÍSMO, “Los dones y la llamada de Dios son irrevocables” 

(Rm 11,29). Una reflexión sobre cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos 
y judíos en el 50° aniversario de Nostra Aetate 4, (10-XII-2015). 

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El cristianismo y las religiones, (1996). 
CONCILIO VATICANO II, Declaración Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia con las religiones no 

cristianas, (28-X-1965). 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad 

salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, (6-VIII-2000). 
CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA — CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO, Jesucristo portador del 

agua de la vida. Una reflexión cristiana sobre la “nueva era”, (3-II-2003). 
DUPUIS, J., Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Sal Terrae, Santander 2002. 
GELABERT, M., Teología dialógica. Ante la fe desafiada, San Esteban, Salamanca 2004. 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A., Buscar a tientas, Ed. Biblioteca Menno, Madrid, 2020. 
KÜNG, H., “Hacia una teología ecuménica de las religiones”, Concilium 203 (1986). 
LADARIA, L.F., Jesucristo, salvación de todos, San Pablo—UPCO, Madrid 2007. 
PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO, (documentos). 
RAHNER, K., “El cristianismo y las religiones no cristianas”, en Escritos de Teología, V, Taurus, Madrid 

1964, 135-156. 
RAHNER, K., “Los cristianos anónimos”, en Escritos de Teología, VI, Taurus, Madrid 1969, 535-544. 
RODRÍGUEZ, P. — QUINZÁ, X. (ed.), Cristianismo y religiones, (Religiones en diálogo), Desclée de Brouwer, 

Bilbao 2002. 
STUBENRAUCH, B., Dogmas dialógicos. El diálogo interreligioso como tarea cristiana, (Religiones en 

Diálogo), Desclée de Brouwer, Bilbao 2001. 
SULLIVAN, F.A., ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Rastreando la historia de la respuesta católica, 

(Religiones en diálogo), Desclée de Brouwer, Bilbao 1999. 
TORRES QUEIRUGA, A., Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana, Sal Terrae, Santander 2005. 

SEMESTRE SEGUNDO 

LENGUA MODERNA: INGLÉS / ITALIANO /FRANCÉS / ALEMÁN (Obligatoria) 
Profesores Licª. Lis Viñuales / Lic. Lázaro Barceló / Lic. Reyes González / 

Dr. Taranzano 
(Véase Primer Semestre). 
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ORIENTACIÓN DE TEOLOGÍA BÍBLICA 

SEMESTRE PRIMERO 

METODOLOGÍA (Obligatoria) 
Profesor Dr. Pons Doménech 

Programa 
Introducción al trabajo científico para la elaboración de tesinas de Licencia-

tura y tesis de doctorado. El programa consta de seis grandes temas: 1. Premisas 
para la investigación, 2. Instrumentos de investigación, 3. Etapas en la elaboración 
de un trabajo científico, 4. Redacción y presentación de una monografía científi-
ca, 5. El uso del ordenador en el trabajo científico y 6. El trabajo científico en 
teología. 

Bibliografía 
PRELLEZO, J.M. — GARCÍA, J.M., Investigar. Metodología y técnicas del trabajo científico, (Campus 29), 

CCS, Madrid 2003. 

LENGUA MODERNA: INGLÉS / ITALIANO /FRANCÉS / ALEMÁN (Obligatoria) 
Profesores Licª. Lis Viñuales / Lic. Lázaro Barceló / Lic. Reyes González / 

Dr. Taranzano 

Programa 
El curso que se ofrece consiste en un acercamiento a la problemática de 

la traducción de textos de especialidad, filosóficos o humanísticos del inglés / 
italiano / francés / alemán al español. 

Se partirá de lo que consideramos la traducción en tanto que proceso inter-
pretativo del sentido del texto original (TO) para su reinterpretación en el texto 
de llegada (TLL) y su traducción. 

Se trabajarán aspectos, fonéticos, lingüísticos y discursivos del idioma así 
como su contraste con el español. 

Bibliografía 
Se facilitará a lo largo del curso. 

HEBREO I 
Profesor Lic. Ramón Casas 

Programa 
En este curso se realizará un inicio del conocimiento de la lengua hebrea, 

aprendizaje del alefato, lectura, escritura y transliteración de textos. También 
se comenzará a adquirir unos conocimientos de la gramática hebrea: morfología 
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del sustantivo, adjetivo, de las preposiciones y de los pronombres y sufijos 
pronominales. También se procurará el aprendizaje del vocabulario básico 
necesario para iniciar algunos ejercicios de traducción. 

Bibliografía 
FARFÁN NAVARRO, E., Gramática elemental del hebreo bíblico, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia I), 

Verbo Divino, Estella 20098. 
LAMBDIN, T.O., Introducción al hebreo bíblico, Verbo Divino, Estella 2001. 
VÁZQUEZ ALLEGUE, J., Diccionario bíblico hebreo-español / español-hebreo, (Instrumentos para el Estudio 

de la Biblia VII), Verbo Divino, Estella 2003. 

HEBREO III 
Profesor Lic. Ramón Casas 

Programa 
En este tercer curso de hebreo bíblico, partiremos del estudio y traducción 

de textos del libro de Job, para avanzar y completar el conocimiento de la 
gramática, particularmente de los verbos irregulares. También nos ocuparemos 
del estudio de la sintaxis del hebreo bíblico y en el estudio más completo del 
vocabulario fundamental. 

Bibliografía 
ALONSO SCHÖKEL, L. – MORLA, V. – COLLADO, V., Diccionario bíblico hebreo-español, Trotta, Madrid 1994. 
FARFÁN NAVARRO, E., Gramática elemental del hebreo bíblico, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia I), 

Verbo Divino, Estella 20098. 
LAMBDIN, T.O., Introducción al hebreo bíblico, Verbo Divino, Estella 2001. 
LANDES, G.M., A student’s vocabulary of Biblical Hebrew: listed according to frequency and cognate, 

Charles Scribner's Sons, Nueva York 1961. 
VÁZQUEZ ALLEGUE, J., Diccionario bíblico hebreo-español / español-hebreo, (Instrumentos para el Estudio 

de la Biblia VII), Verbo Divino, Estella 2003. 
WALTKE, B.K. - O’CONNOR, M., An introduction to Biblical Hebrew syntax, Eisenbrauns, Winona Lake 1990. 

GRIEGO I 
Profesor Lic. Lázaro Barceló 

Programa 
Perfeccionamiento en el vocabulario del griego bíblico mediante el estudio 

de un léxico estadístico. Profundización en el conocimiento de la morfología del 
griego del N.T. Fundamentos de sintaxis. Lectura y traducción de textos del 
N.T.: evangelio de Jn y Apocalipsis. Ejercicios de crítica textual. 

Metodología: 
Estudio de la Gramática Griega del N.T. y su aplicación a ejercicios concretos 

de traducción del griego del N.T. al castellano. 
El alumno participará activamente en las clases, y fuera de ellas hará volun-

tariamente los ejercicios que cada día se señalan y que se entregarán -si se 
estima oportuno- al profesor para su corrección. 
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Bibliografía 
DELGADO JARA, I., Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, UPS, Salamanca 2006. 
GARCÍA SANTOS, A.A., Introducción al Griego Bíblico, Verbo Divino, Estella 2002. 
GUERRA, M., Diccionario Morfológico del Nuevo Testamento, Aldecoa, Burgos 1988. 
Guía para el Estudio del Griego del NT, Sociedad Bíblica, Madrid 1997. 
Vocabulario griego del Nuevo Testamento, Ed. Sígueme, Salamanca 1998. 
WHITTAKER, M., Gramática del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 2006. 
ZERWICK, M., El griego del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 1997. 

GRIEGO III 
Profesor Lic. Lázaro Barceló 

Programa 
Partiendo de los conocimientos básicos del Griego Clásico, y de los cursos de 

Griego Bíblico I y II, se profundizará en la gramática griega de los LXX y del Nue-
vo Testamento y en los aspectos más importantes de la sintaxis griega de la koi-
né. Se abordará, asimismo, la edición de los textos griegos, el manejo de las 
ediciones críticas del Nuevo Testamento y las anotaciones de crítica textual. 

El curso prestará una atención particular a la lectura y traducción de textos 
escogidos de los Hechos de los Apóstoles (capítulo 15) y de la Carta a los 
Romanos (capítulo 8), así como algunos fragmentos del Antiguo Testamento en 
la versión de los LXX, en concreto los capítulos 16 y 18 del libro del Génesis. 

Bibliografía 
BLASS, F.W. – DEBRUNNER, A. – REHKOPF, F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Vandenhoeck & 

Ruprecht, Gotinga 198416, (ed. italiana: Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia, 
Brescia 1997). 

HEWETT, J.A., New Testament Greek: A Beginning and Intermediate Grammar, Peabody, Hendrickson 
2009. 

POGGI, F., Curso avanzado de Griego del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 2011. 
WALLACE, D.B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, 

Zondervan Publishing House, Michigan 1996. 
WALLACE, D.B. – STEFFEN, D.S., Gramática griega. Sintaxis del Nuevo Testamento, Vida, Miami 2005. 

SEMESTRE SEGUNDO 

LENGUA MODERNA: INGLÉS / ITALIANO /FRANCÉS / ALEMÁN (Obligatoria) 
Profesores Licª. Lis Viñuales / Lic. Lázaro Barceló / Lic. Reyes González / 

Dr. Taranzano 
(Véase Primer Semestre). 
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HEBREO II 
Profesor Lic. Ramón Casas 

Programa 
En este segundo curso se realizará un afianzamiento en los conocimientos 

adquiridos en el curso primero y una progresión en el conocimiento de la gramá-
tica de la lengua hebrea, estudiando las formas verbales, particularmente las 
conjugaciones qal, nifal, piel, e hifil. Se continuará con la lectura de textos y 
con el conocimiento del vocabulario del hebreo bíblico. 

Bibliografía 
FARFÁN NAVARRO, E., Gramática elemental del hebreo bíblico, (Instrumentos para el Estudio de la Biblia I), 

Verbo Divino, Estella 20098. 
LAMBDIN, T.O., Introducción al hebreo bíblico, Verbo Divino, Estella 2001. 
VÁZQUEZ ALLEGUE, J., Diccionario bíblico hebreo-español / español-hebreo, (Instrumentos para el Estudio 

de la Biblia VII), Verbo Divino, Estella 2003. 

GRIEGO II 
Profesor Dr. Mena Salas 

Programa 
Este curso pretende introducir al alumno en el conocimiento del griego bíblico. 

Para ello, se repasará la morfología griega y se introducirá a principios funda-
mentales de sintaxis: los casos, el verbo, las proposiciones y sus clases. Se 
analizarán textos breves y se introducirá a su traducción. 

Bibliografía 
PENAGOS, L., Gramática griega, Sal Terrae, Santander 1972. 
POGGI, F., Curso avanzado del griego del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 2013. 
ZERWICK, M., El griego del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 1997. 
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CICLO DE DOCTORADO  

NORMATIVA GENERAL 

Entre la obtención de la Licenciatura o Máster y la defensa de la tesis doctoral 
deberá mediar un intervalo mínimo de dos años. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El Decano, oído el Director de la Tesis doctoral, determinará el Plan de Estu-
dios de doctorado (tres cursillos y un seminario) para cada caso y curso en función 
del curriculum del candidato y del proyecto de tesis doctoral. 

LA TESIS 

1. La tesis doctoral deberá ser dirigida por un profesor estable, agregado o 
catedrático de la Facultad, pudiendo intervenir como co-director, cuando 
parezca oportuno, un profesor de otro Centro. 

2. La tesis doctoral será inscrita en la Secretaría de la Facultad con la firma del 
Director y el visto bueno del Decano. Desde esta inscripción hasta su defensa 
deberá transcurrir un plazo mínimo de un año y un plazo máximo de cuatro. 
Agotado este plazo, la inscripción podrá ser renovada otras dos veces en las 
mismas condiciones. 

3. Tras la inscripción de la tesis, y cuando el Director juzgue que el trabajo va 
adquiriendo el rigor necesario, el doctorando presentará por escrito al 
Decano la petición del nombramiento de censores. El Decano, oído el Vice-
decano, nombrará dos censores de entre los profesores de la Facultad, sin 
excluir la posibilidad de que uno de ellos, competente en la materia aborda-
da, proceda de otro Centro Académico. Uno de estos dos censores deberá se-
guir de cerca todo el proceso de investigación y redacción de la tesis. Los dos 
censores designados por el Decano, junto con el Director, darán el visto 
bueno para la entrega de la tesis en Secretaría. 
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4. La tesis deberá tener un mínimo de 300 págs. (108.000 palabras o 630.000 
caracteres contando espacios blancos) y un máximo aproximado de 500 págs. 
(180.000 palabras o 1.000.000 caracteres), en formato Din-A4, con 3 cm. de 
margen superior e inferior y 3 cm. izquierdo y derecho; el texto del cuerpo 
será Times New Roman de 14 pto., con un interlineado sencillo; y para las 
notas pie de página: Times New Roman de 12 pto. e interlineado sencillo. Las 
citas de más de 4 líneas irán en párrafo aparte con letra 13 pto. y sangría 
izquierda de 1 cm. Se imprimirá la tesis a doble cara. 

5. El modo de citar y de elaborar la bibliografía se hará siguiendo los criterios 
de las publicaciones de la Facultad. 

6. Se entregarán cuatro ejemplares de la misma en la Secretaría de la Facultad. 

7. La tesis doctoral será entregada al Director y a los dos Censores, que, antes 
de la sesión pública de defensa y en el plazo de dos meses desde la fecha de 
su recepción, deberán reunirse para poner en común la calificación que le haya 
puesto cada uno de ellos por separado y sacar la media de las tres notas. 

8. Cualquier profesor de la Facultad podrá examinar la tesis durante los dos 
meses que deben transcurrir entre su entrega en Secretaría y la defensa. 

9. La tesis doctoral será defendida en sesión pública ante un tribunal de cinco 
profesores —nombrado por el Decano, oído el Vice-Decano—, quienes califica-
rán la defensa. 

10. La sesión de defensa de la Tesis consistirá en una exposición de 30 minutos 
de duración por parte del doctorando, que deberá responder seguidamente a 
las cuestiones que le planteen, durante 80 minutos, el director (20 minutos), y 
los dos censores de la tesis (30 minutos cada uno). 

CALIFICACIÓN 

La calificación final para el Doctorado se hará de acuerdo con los siguientes 
coeficientes: 

1. Calificación de la tesis: 75 % 

2. Calificación de la defensa de la tesis: 15 % 

3. Calificación de los cursillos: 10 % 
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CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE 
COMPETENCIA ACADÉMICA (D.E.C.A.)  
 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA  

NORMATIVA GENERAL 

Para la obtención de la D.E.C.A, en los niveles de Enseñanza en educación 
infantil y primaria, la Facultad ofrece, a través del ISCR, según la norma de la 
Conferencia Episcopal, el Curso de Teología Católica y su Pedagogía (24 ECTS). 

Dichos estudios están dirigidos a: 

- Alumnos que tienen el título de Maestro de Educación Infantil y/o Primaria 
o el título de Grado equivalente. 

El curso se impartirá de forma intensiva entre los meses de junio y julio del 2025. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo 1. Religión, cultura y valores (6 ECTS). 
Módulo 2. Mensaje cristiano (6 ECTS). 
Módulo 3. La Iglesia, los sacramentos y la moral (6 ECTS). 
Módulo 4. Pedagogía y didáctica de la religión católica (6 ECTS). 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Secretaría 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7029) 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 
www.teologiavalencia.es 
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EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO  

NORMATIVA GENERAL 

Para la obtención de la D.E.C.A, en los niveles de Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato, la Facultad ofrece, según la norma de la Conferencia Episcopal, el 
Curso de Pedagogía y Didáctica de la Religión (18 ECTS). 

Dichos estudios están dirigidos a: 

- Alumnos que tienen los estudios teológicos pero no tienen capacitación 
pedagógica para la docencia. 

- Alumnos de 3º curso del Instituto Superior de Ciencias Religiosas que estén 
en posesión de un título universitario y deseen cursar la especialidad en 
Enseñanza Religiosa. 

Las clases presenciales se impartirán todos los jueves de 15:00 h. a 17:00 h. 

ASIGNATURAS 

Primer Semestre: 

- Didáctica de la Religión (4 ECTS). 

- Metodología y didáctica (4 ECTS). 

Segundo Semestre: 

- La Ley Educativa y la programción de la ERE (4 ECTS). 

- Prácticas (6 ECTS). 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Secretaría 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7029) 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 
www.teologiavalencia.es 
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INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS  

El ISCR tiene como finalidad: 

- La formación teológica de los miembros de Institutos religiosos y de Sociedades 
de vida apostólica. 

- La formación teológica de los laicos, capacitándoles para una consciente y 
activa participación en la evangelización del mundo actual. 

- La preparación de los candidatos para los diversos ministerios y servicios ecle-
siales, especialmente los que se dedican al ministerio de la catequesis. 

- La capacitación cualificada de los profesores de religión católica en centros 
educativos. 

NORMATIVA GENERAL 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) es una institución académica de 
la Facultad de Teología de Valencia, para la docencia, formación e investigación en 
el ámbito de la Teología y de la Pastoral. 

La formación, de ordinario, consiste en clases de carácter presencial. 

Cada curso está dividido en dos semestres y las clases se imparten de lunes a 
viernes de 17:00 a 21:00 h. El curso dará comienzo el día 10 de septiembre. 

TITULACIONES 

Las titulaciones que ofrece el ISCR son Bachillerato en Ciencias Religiosas 
(Baccalaureatus in Scientiis Religiosis) y Licenciatura en Ciencias Religiosas 
(Licentiatus in Scientiis Religiosis). 

Estas titulaciones eclesiásticas tienen carácter oficial y están reconocidas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia como estudios superiores, convalidables por 
un Grado (Bachillerato en CC.RR. más 1 curso del segundo ciclo) y un Máster 
(Licenciatura), conforme al RD 1619/2011 (BOE, 16 de noviembre). Por lo que, para 
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acceder a estos estudios, se exigen los mismos requisitos que para cualquier 
estudio universitario (EvAU, PAU, acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, etc.). 

MATRÍCULA 

El plazo para la matrícula será del 2 al 9 de septiembre. 
El plazo para la ampliación o modificación de matrícula será del 7 al 21 de enero. 

PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios consta de un total de 300 ECTS: 

- Bachillerato en Ciencias Religiosas: 180 ECTS (tres cursos). 

- Licenciatura en Ciencias Religiosas: 120 ECTS (dos cursos) con la posibili-
dad de elegir entre dos especializades. 

- Los graduados en cualquier rama del saber no teológico, podrán obtener la 
DECA para impartir clases de Religión en Secundaria, habiendo cursado los 
tres primeros años del ISCR más los 18 ECTS en Pedagogía y Didáctica de la 
Religión, indicados por la Conferencia Episcopal Española. 

BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS (180 ECTS) 

Para la obtención del título de Bachillerato en Ciencias Religiosas (Baccalau-
reatus in Scientiis Religiosis), el alumno: 

- Deberá cursar y aprobar un total de 180 ECTS distribuídos en tres cursos. 

- Presentar un trabajo de síntesis o memoria de 10 págs. que elaborará bajo 
la supervisión del profesor de la materia Síntesis teológica y Memoria. 

- Superar el examen de síntesis sobre el temario de estudios cursados ante un 
tribunal compuesto por tres profesores del ISCR. 

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS (120 ECTS) 

Para la obtención del título de Licenciado en Ciencias Religiosas (Licentiatus 
in Scientiis Religiosis), el alumno: 

- Deberá cursar y aprobar un total de 120 ECTS distribuídos en dos cursos. 
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- Presentar una tesina que elaborará bajo la dirección de un profesor del 
ISCR. Dicha tesina demostrará la competencia en el campo de especializa-
ción escogido y se someterá a defensa pública ante un tribunal compuesto 
por tres profesores. 

 Tendrá una amplitud de entre 70 (24.500 palabras o 147.000 caracteres 
contando blancos) y 90 págs. (31.500 palabras o 132.300 caracteres), en 
formato Din-A4, con 3 cm. de margen superior e inferior y 3 cm. izquierdo 
y derecho; el texto del cuerpo será Times New Roman de 14 pto., con un 
interlineado sencillo; y para las notas pie de página: Times New Roman de 
12 pto. e interlineado sencillo. Las citas de más de 4 líneas irán en párrafo 
aparte con letra 13 pto y sangría izquierda de 1 cm. 

 El modo de citar y de elaborar la bibliografía se hará siguiendo los criterios 
de las publicaciones de la Facultad. 

 El tema de la tesina, con el nombre y firma del alumno y del profesor que 
la dirija y el visto bueno del Director del ISCR, se notificará en la Secretaría 
del ISCR al matricularse el alumno en el quinto curso del ISCR. 

 Para poder ser juzgada y calificada deberán presentarse cuatro ejemplares de 
la misma en la Secretaría del ISCR. 

 Será examinada por el director y dos censores en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de su presentación. Trascurrido este periodo se convoca-
rá al alumno para la defensa pública. El alumno expondrá ante el tribunal, 
durante 15 minutos, las ideas centrales de su trabajo. Durante 45 minutos, 
deberá responder a las preguntas que le plantee el tribunal sobre metodo-
logía y contenidos de la tesina presentada. 

 La calificación final para la obtención del título de Licenciatura o Máster 
será el resultado de los siguientes coeficientes: 

a) Calificaciones media de las asignaturas del Plan de Estudios 50 %. 
b) Calificación de la tesina: 30 %. 
c) Defensa de la tesina: 20 %. 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Secretaría I.S.C.R. 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7029) 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 
www.teologiavalencia.es 
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PLAN DE ESTUDIOS 
2024-2025  

 

PRIMER CICLO: 
BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
Antropología teológica Miró 6.0 
Fenomenología y Filosofía de la Religión Valencia 6.0 
Historia de la Filosofía I Albero 6.0 
Metafísica y Filosofía del conocimiento Peris 6.0 
Introducción General a la S.E. Lázaro 6.0 

SEMESTRE SEGUNDO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
Antropología filosófica Taberner 6.0 
A.T.: Pentateuco y Libros históricos Lázaro 6.0 
Historia de la Filosofía II Tomás 5.0 
Ética Esteve Martín 4.5 
Análisis de la sociedad contemporánea Albero 4.0 
Idioma moderno: Inglés Ochando 3.0 
Prácticas: Marketing religioso Torres 1.5 

 
CURSO SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMERO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
A.T.: Sapienciales y Proféticos Gimeno 6.0 
Moral Fundamental Heredia 4.5 
Teología Fundamental González Rojas 4.5 
Historia de la Iglesia I Martínez 4.5 
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Patrología Navarro 4.5 
Ecumenismo Ramón Carbonell 3.0 
Teología Espiritual Trenco 3.0 

SEMESTRE SEGUNDO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
Cristología Botella 6.0 
Historia de la Iglesia II Navarro 4.5 
Moral teologal Praena 4.5 
N.T.: Corpus joánico Girón 4.5 
N.T.: Sinópticos y Hechos Reyes 4.5 
Introducción a los Sacramentos Esteve Pineda 3.0 
Prácticas: Proyecto de aprendizaje por 
servicio Tur 3.0 

 
CURSO TERCERO 

SEMESTRE PRIMERO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
El Dios cristiano Praena 6.0 
Eclesiología Quílez 6.0 
Liturgia Trenco 5.0 
Derecho canónico González Argente 5.0 
Sacramentos I Ferrer 5.0 
Moral de la persona Taléns 3.0 

SEMESTRE SEGUNDO   

ASIGNATURAS PROFESOR CRÉDITOS 
Síntesis teológica y memoria Ruiz 7.0 
Moral social Heredia 6.0 
Sacramentos II Taranzano 6.0 
N.T.: Corpus paulino y Epístolas católicas Reyes 5.0 
Escatología Llópez 3.0 
Mariología Escribano 3.0 
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SEGUNDO CICLO: 
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO   

ASIGNATURAS COMUNES PROFESOR CRÉDITOS 
Espiritualidad y evangelización en el AT I: 
Pentateuco y libros históricos 

 
Lázaro 

 
4.0 

Antropología de la espiritualidad y de la 
evangelización I 

 
García Martínez 

 
4.0 

ESPECIALIDAD: TEOLOGÍA PARA LA CONVERSIÓN PASTORAL PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la evangelización: enseñanzas Navarro 3.0 
Comunicación y marketing religioso: principios Tur / Luna / Camus 4.0 
El proceso de la conversión pastoral, sus 
dimensiones y sus herramientas: principios 

 
Barrera 

 
4.0 

El papel de la Palabra de Dios en la nueva 
evangelización 

 
Taranzano 

 
3.0 

Catequesis, educación y nueva evangelización López Varela 3.0 
Prácticas CP I  5.0 

ESPECIALIDAD: TEOLOGÍA ESPIRITUAL PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la espiritualidad: 
Época apostólica – s. XV 

De Cos 4.0 

Lucha espiritual en el oriente cristiano Cano 3.0 
Espiritualidad y vida cristiana: laical, familiar y 
matrimonial 

Heredia 3.0 

Espiritualidad de las grandes tradiciones 
carismáticas de la vida consagrada: monástica 

De Cos 4.0 

Teología de la oración cristiana: Lectio Divina Bohigues 3.0 
Prácticas TE I Torres 5.0 

SEMESTRE SEGUNDO   

ASIGNATURAS COMUNES PROFESOR CRÉDITOS 
Espiritualidad y evangelización en el NT I: 
Evangelios y Hechos 

 
Taranzano 

 
4.0 

Antropología de la espiritualidad y de la 
evangelización II 

 
García Martínez 

 
3.0 

Metodología TFM  3.0 
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ESPECIALIDAD: TEOLOGÍA PARA LA CONVERSIÓN PASTORAL PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la evangelización: perspectivas Navarro 3.0 
Comunicación y marketing religioso: 
herramientas 

Tur / Luna / Camus 3.0 

El proceso de la conversión pastoral, sus 
dimensiones y sus herramientas: aplicaciones 

 
Barrera 

 
3.0 

Cultura occidental, desafíos actuales y 
cristianismo 

 
Santón 

 
3.0 

Prácticas CP II  8.0 

ESPECIALIDAD: TEOLOGÍA ESPIRITUAL PROFESOR CRÉDITOS 

Historia de la espiritualidad: s. XVI – s. XXI De Cos 3.0 
Espiritualidad y vida cristiana: sacerdotal y de 
la vida consagrada 

 
Heredia 

 
3.0 

Espiritualidad de las grandes tradiciones 
carismáticas de la vida consagrada: 
mendicantes-carmelitana 

 
 
De Cos 

3.0 

Teología de la oración cristiana: Liturgia y vida 
espiritual 

Bohiges 3.0 

Prácticas TE II Torres 8.0 

 
CURSO SEGUNDO 

ASIGNATURAS COMUNES PROFESOR CRÉDITOS 

Sociología de la Religión Ros 5.0 
Pedagogía y didáctica de la religión Vega 5.0 
Catequética fundamental Costa 5.0 
El mensaje cristiano II T. Ortiz 4.0 
Teología de la Educación Heredia 4.0 
Experiencia religiosa y educación Catalá 4.0 
Seminario Heredia 3.0 

ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR PROFESOR CRÉDITOS 

Metodología y preparación tesina López 6.0 
Pedagogía religiosa evolutiva T. Ortiz 5.0 
Psicología del aprendizaje Ruiz 4.0 
Cristianismo y religiones Valencia 3.0 
Metodología y didáctica Vega 3.0 
Prácticas: ERE II Catalá 6.0 
Prácticas: Seminario opcional II  3.0 
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ESPECIALIDAD: AGENTES DE PASTORAL PROFESOR CRÉDITOS 

Metodología y preparación tesina López 6.0 
Educación en la fe y cultura contemporánea T. Ortiz 3.0 
Pastoral del matrimonio y la familia Ochoa 3.0 
Pastoral social y de la caridad Fernández 3.0 
Pastoral de la iniciación cristiana Esteve 3.0 
Acompañamiento en la fe Gimeno 3.0 
Prácticas: 

Marketing religioso 
 
Torres 

6.0 

Prácticas: Seminario opcional II  3.0 
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PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS  
 

PRIMER CICLO: BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS 
CURSO PRIMERO 

SEMESTRE PRIMERO 

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 
Profesor Lic. Miró Miró 

Programa 
I. Antropología teológica fundamental. 

1. La doctrina de la creación. El hecho, el modo y el fin de la creación. 
2. El ser humano, imagen de Dios. El hombre, ser unitario, imagen de 
Dios, ser creado. 

II. Antropología teológica especial. 
1. El hombre, llamado a la amistad con Dios. La cuestión del sobrenatural. La 
oferta original de la gracia: el “estado original”. 2. El hombre bajo el 
signo de Adán: el pecado original. La Sagrada Escritura. Principales hitos 
históricos de la doctrina del pecado original. Reflexión teológica. 3. El 
hombre en la gracia de Cristo. La noción de gracia en la Biblia y en la 
Tradición. La gracia como perdón de los pecados: la justificación. La gracia 
como nueva relación con Dios: la filiación divina. La gracia como nueva creación: 
la vida nueva del justificado. 

Bibliografía 
Catecismo de la Iglesia Católica. 
FIDALGO, J.M., Teología de la creación, Eunsa, Pamplona 2017. 
LORDA, L. — ÁLVAREZ CRUZ, A., Antropología teológica, Eunsa, Pamplona 2016. 
MARTÍNEZ SIERRA, A., Antropología teológica fundamental, BAC, Madrid 2012. 
RUIZ DE LA PEÑA, J.L., Teología de la creación, Sal Terrae, Santander 1988. 
 Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Sal Terrae, Santander 1988. 
 El don de Dios. Antropología teológica especial, (Presencia Teológica 63), Sal Terrae, Santander 

1991. 
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FENOMENOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
Profesor Dr. Valencia Pérez 

Programa 
I. Introducción a la Fenomenología 
II. Comprensión del Hecho Religioso 
III. Las Configuraciones de lo Divino en la historia de las Religiones 
IV. El Desarrollo de la Fenomenología en los estudios sobre el Hecho Religioso; su 

desarrollo en el s. XX y la situación actual. 

Bibliografía 
BAUTISTA, E., Aproximación al estudio del hecho religioso, Verbo Divino, Estella 2002. 
BENTUÉ, A., La Opción Creyente, Sígueme, Salamanca 1986. 
ELIADE, M., Tratado de historia de las religiones. Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Lo sa-

grado y lo profano, Ed. Cristiandad, Madrid 2007. 
OTTO, R., Lo Santo, Alianza Ed., Madrid 1996. 
PANIKKAR, R., Religión y Religiones, Herder, Barcelona 2015. 
VELASCO, M., Introducción a la Fenomenología de la Religión, Trotta, Madrid 2006. 
ZUBIRI, X., El problema filosófico de las religiones, Alianza Ed., Madrid 2006. 

METAFÍSICA Y FILOSOFÍA DEL CONOCIMIENTO 
Profesor Dr. Peris Suay 

Programa 
Problemas del conocimiento. 
I. El problema de la posibilidad del saber. 
II. Conocimiento y representación. 
III. La intencionalidad del conocimiento. 
IV. La metafísica. 
V. Temas de metafísica. 

Bibliografía 
GILBERT, P., La simplicidad del principio, Univ. Iberoamericana, México 2000. 
PIEDADE, J.I., La sfida del sapere: dalla rappresentazione all'intenzionalità, Ed. Giuseppe Laterza, Bari 2006. 
REALE, G. — ANTISERI, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona 19993. 
ZUBIRI, X., Cinco lecciones de filosofía, Alianza Ed., Madrid 20029. 

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA 
Profesor Lic. Lázaro Barceló 

Programa 
I. Cuestiones teológicas, históricas y literarias. 

1. La Sagrada Escritura, la Revelación, La Tradición y la Palabra de Dios. 2. El 
texto de la Sagrada Escritura. 3. Biblia, historia, geografía y arqueología. 
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II. El canon de la Sagrada Escritura. 
1. La cuestión histórica del canon bíblico. 2. La Tradición, transmisora del 
canon y de la Escritura. 3. La reflexión teológica sobre el canon. 

III. La Biblia y la Palabra de Dios. 
1. Inspiración divina de la Sagrada Escritura. 2. La verdad de la Sagrada 
Escritura. 3. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. 

IV. La interpretación de la Biblia. 
1. La exégesis y el Magisterio de la Iglesia. 2. Métodos de interpretación. 
3. AT y NT: unidad e interpretación. 

(Tanto en el caso de esta materia, como en el de las otras asignaturas de 
Sagrada Escritura [A.T.: Pentateuco y Libros históricos; A.T.: Sapienciales y 
Proféticos; N.T.: Corpus joánico; N.T.: Sinópticos y Hechos; N.T.: Corpus paulino 
y Epístolas católicas], el estudio teórico correspondiente se completará con 
ejercicios de análisis exegético y lectura de textos bíblicos escogidos). 

Bibliografía 
Documentos eclesiales 
BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 2010. 
CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, 1962-1965. 
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993. 
 El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, 2001. 
 Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, 2014. 
Manuales 
ARTOLA, A.M. — SÁNCHEZ CARO, J.M., Biblia y Palabra de Dios, Verbo Divino, Estella 1992. 
CARBAJOSA, I. — GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. — VARO, F., La Biblia en su entorno, Verbo Divino, Estella 2013. 
DÍAZ RODELAS, J.M., Introducción a la Sagrada Escritura, Siquem, Valencia 2014. 
PÉREZ, M. — TREBOLLE, J., Historia de la Biblia, Trotta-Univ. Granada, Madrid-Granada 2006. 

SEMESTRE SEGUNDO 

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
Profesor Dr. Taberner Márquez 

Programa 
Introducción. 

1. El tema del hombre en la filosofía. 2. Objeto y método de la Antropología 
Filosófica. 

I. Antropología filosófica en la filosofía española 
1. Introducción: el descubrimiento de la vida. 2. El origen del hombre. 
3. Miguel de Unamuno. 4. José Ortega y Gasset. 5. Xavier Zubiri. 6. Pedro 
Laín Entralgo. 7. María Zambrano. 8. Julián Marías. 
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II. Otras antropologías del siglo XX. 
1. Nietzsche: el superhombre. 2. Las nuevas antropologías. 

III. Personalismo y hermenéutica. 
1. J. Maritain y E. Mounier. 2. Enmanuel Lévinas. 3. Paul Ricoeur. 

Bibliografía 
BURGOS, J.M., Introducción al personalismo, Biblioteca Palabra, Madrid 2012. 
CECILIA LAFUENTE, A., Antropología filosófica de Miguel de Unamuno, Univ. de Sevilla, Sevilla 1983. 
GRACIA, D., “Introducción”, en Como arqueros al blanco, Triacastela, Madrid 2004. 
LAÍN ENTRALGO, P., Alma, cuerpo, persona, Galaxia Gutemberg, Madrid 1994. 
LÉVINAS, E., Ética e infinito, Visor, Madrid 1991. 
MARÍAS AGUILERA, J., Antropología Metafísica, Alianza Ed., Madrid 1983. 
RICOEUR, P., Amor y Justicia, Caparrós, Madrid 1993. 
SCHELER, M., El puesto del hombre en el cosmos, Revista de Occidente, Madrid 1936. 
UNAMUNO, M. de, Del sentimiento trágico de la vida, en O.C. VII, Escélicer, Madrid 1913, (especialmente 

el ensayo “El hombre de carne y hueso”). 
ZAMBRANO, M., El hombre y lo divino, FCE, Madrid 2005. 
NOTA: La bibliografía complementaria está indicada en el DROPBOX de “Antropología Filosófica” del I.S.C.R. 

ANTIGUO TESTAMENTO: PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS 
Profesor Lic. Lázaro Barceló 

Programa 
I. Sagrada Escritura e historia. 

1. El marco histórico del Antiguo Testamento. 2. Qué es el Antiguo Testa-
mento. 

II. El Pentateuco. 
1. El Pentateuco, una obra compuesta en el postexilio. 2. El libro del Génesis. 
3. El libro del Éxodo. 4. El libro del Levítico. 5. El libro de los Números. 6. El 
libro del Deuteronomio. 7. Descripción del Pentateuco e introducción a la in-
vestigación crítico-literaria acerca del mismo. 8. Claves para una lectura 
cristiana del Pentateuco. 

III. La historiografía deuteronomista. 
1. La historiografía bíblica de Israel. 2. El libro de Josué. 3. El libro de los 
Jueces. 4. Los libros 1 y 2 de Samuel. 5. Los libros 1 y 2 de los Reyes. 

IV. La historiografía del cronista. 
1. Descripción e introducción a la investigación crítico-literaria de estos libros. 
2. Los libros 1 y 2 de las Crónicas. 3. Los libros de Esdras y Nehemías. 

V. La historiografía helenista y las narraciones ejemplares. 
1. Descripción general de estos libros y su lugar en el canon del Antiguo 
Testamento. 2. Las narraciones bíblicas: Tobías, Judit, Rut y Ester. 3. Los 
libros 1 y 2 de los Macabeos. 
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Bibliografía 
ASURMENDI, J. — GARCÍA MARTÍNEZ, F., “Historia e instituciones del pueblo bíblico”, en La Biblia en su 

entorno, Verbo Divino, Estella 1999, 119-365. 
DÍAZ RODELAS, J.M., Introducción a la Sagrada Escritura, Siquem, Valencia 2014. 
GARCÍA LÓPEZ, F., El Pentateuco, Verbo Divino, Estella 2003. 
GONZÁLEZ LAMADRID, A. (et al.), Narrativa, Apocalíptica, Verbo Divino, Estella 2000. 
SKA, J.L., El Pentateuco: un filón inagotable. Problemas de composición y de interpretación. Aspectos 

literarios y teológicos, Verbo Divino, Estella 2015. 
VARO, F., “Historia social y religiosa de Israel en los tiempos bíblicos”, en La Biblia en su entorno, 

Verbo Divino, Estella 2013, 157-411. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA II 
Profesor Lic. Tomás Cañadilla 

Programa 
I. Introducción a la filosofía moderna y contemporánea. 
II. Descartes y el racionalismo moderno. 
III. El empirismo británico. Hume. 
IV. Kant y el idealismo trascendental. 
V. Hegel y la filosofía postidealista del siglo XIX. 
VI. Marx y el materialismo histórico. 
VII. Nietzsche y la transmutación de los valores. 
VIII. La fenomenología, el existencialismo y el personalismo. 
IX. La filosofía analítica. Wittgenstein. 
X. La filosofía española. Unamuno y Ortega y Gasset. 
XI. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. 

Bibliografía 
COPLESTON, F., Historia de la filosofía, III-IX, Ariel, Barcelona 1984. 
FERRATER MORA, J., Diccionario de filosofía, Ariel, Barcelona 1994. 
GARCÍA MORENTE, M., Lecciones preliminares de filosofía, Porrúa, México D.F. 1992. 
KENNY, A., Breve Historia de la Filosofía Occidental, Paidós, Barcelona 2005. 
MAGEE, B., Los grandes filósofos, Cátedra, Madrid 1995. 
REALE, G. — ANTISERI, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, II y III, Herder, Barcelona 

1995. 
SAVATER, F., La aventura de pensar, Debate, Barcelona 2008. 
SCRUTON, R., Historia de la filosofía moderna. De Descartes a Wittgenstein, Península, Barcelona 1998. 
TAMAYO-ACOSTA, J.-J., Para comprender la crisis de Dios hoy, Verbo Divino, Estella 2008. 
WARBURTON, N., Una pequeña historia de la filosofía, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2013. 

ÉTICA 
Profesor Dr. Esteve Martín 

Programa 
I. Introducción a la ética. Conceptos fundamentales. 
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II. Grandes planteamientos éticos en la historia. 
1. Éticas del ser. 2. Éticas de la conciencia. 3. Éticas del diálogo. 

III. Ética antropológica. 
1. Determinaciones clásicas de la voluntad. 2. Voluntad y tendencias. El acto 
de voluntad. 3. Realización del ser humano. La felicidad. El amor. 

IV. La aplicación de la ética en la actualidad: sociedad, tecnología, bioética… 

Bibliografía 
ARANGUREN, J.L. López, Etica, Alianza Editorial, Madrid 2006. 
CORTINA, A., Ética de la razón cordial, Ed. Nobel, Oviedo 2007. 
CORTINA, A. — MARTÍNEZ, E., ÉTICA, Ed. Akal, Madrid 20084. 
DOMINGO MORATALLA, A., Educación y Redes Sociales, Ed. Encuentro, Madrid 2013. 
 El arte de cuidar, Ed. Rialp. Madrid 2013. 
SIURANA, J.C., Los consejos de los filósofos, Ed. Proteus, Barcelona 2011. 
ZUBIRI, X., Sobre el hombre, Alianza Editorial & Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1986. 
 Sobre el sentimiento y la volición, Alianza Editorial & Fundación Xavier Zubiri, Madrid 1992. 

ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 
I. Evangelio y cultura. 
II. Crisis cultural y conciencia evangelizadora. 
III. Ética y Razón. 
IV. Ética cristiana y ética civil. 
V. En torno al multiculturalismo. 
VI. Religión y tolerancia. 
VII. Pensamiento débil, religión y cristianismo. 
VIII. La religiosidad del respeto. 

Bibliografía 
GARRIDO ZARAGOZÁ, J.J., Evangelio y cultura, Fac. de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2011. 
HABERMAS, J., Mundo de la vida, política y religión, Trotta, Madrid 2015. 
TAYLOR, Ch., La era secular, Gedisa, Barcelona 2014-2015, 2 vol. 

IDIOMA MODERNO: INGLÉS 
Profesora Licª. Ochando Ledesma 

Programa 
I. Grammar Points (through exercises and drill patterns). 
II. Vocabulary and useful expressions (through short readings, for listening 

comprehension and oral production). 
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Bibliografía 
Cambridge diccionaries on-line. 
MERINO, J., Diccionario de dudas inglés-español, Collins Cobuild, SL Anglo didáctica, Madrid 2007. 
MURPHY, R., Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book, Cambridge University 

Press, Cambridge 1997. 
Vaughan.ivoox 
<WordReference.com> 

 
CURSO SEGUNDO 

SEMESTRE PRIMERO 

ANTIGUO TESTAMENTO: PROFÉTICOS Y SAPIENCIALES 
Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
I. Los Libros Sapienciales. 
II. Los Libros de los Profetas. 

1. El fenómeno profético. 2. El profetismo en el s. VIII a.C. 3. El profetismo 
en el s. VII a.C. 4. El profetismo en el s. VI a.C. y posterior al destierro. 5. La 
literatura apocalíptica y el libro de Daniel. 

Bibliografía 
ABREGO DE LACY, J.M., Los libros proféticos, Verbo Divino, Estella 1995. 
MORLA ASENSIO, V., Libros sapienciales y otros escritos, Verbo Divino, Estella 1994. 
Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Ed. Paulinas, Madrid 1990. 
The Interpreter's Dictionary of the Bible, Abingdon Press, Nueva York 1992. 

MORAL FUNDAMENTAL 
Profesor Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 
Cada vez es más necesaria una tarea no solo encaminada a conocer las 

raíces del obrar cristiano sino también para dar razón del mismo, de ahí la nece-
sidad de una fundamentación de la moral cristiana, sobre todo en un contexto 
que es ajeno a la fe. Así es pues necesaria una disciplina que pueda dar razón de 
la fe en sus mediaciones humanas entre las que destaca de manera especial la 
mediación moral. 
I. Fe y moral. 
II. Religion y moral. 
III. Ley Natural y ley del Espíritu. 
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IV. Libertad y responsabilidad. 
V. La Conciencia. 
VI. El Pecado. 

Bibliografía. 
MARTINEZ, J.L. — CAAMAÑO, J.M., Moral Fundamental, bases teológicas del discernimiento ético, Sal 

Terrae, Santander 2014. 
FILGUEIRAS FERNÁNDEZ, J., Desafíos a la Moral Fundamental, Edicep, Valencia 2009. 
FLECHA ANDRES, J.R., Teologia Moral Fundamental, BAC, Madrid 1994. 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
Profesor Dr. González Rojas, O.P. 

Programa 
Introducción: La función teológica de la fundamental. 
I. Justificación del hecho cristiano a lo largo de la historia. 
II. La apertura del hombre a Dios. 
III. Origen, estructura y recepcion de la revelacion cristiana. 
IV. Revelación y religiones. 
V. Revelación y ocultamiento de Dios. 
VI. La posibilidad de una revelación de Dios en la historia. 
VII. Revelación en la historia e historia de la revelación. 
VIII. Transmisión de la revelación cristiana. 
IX. Aceptación de la revelación; génesis y credibilidad de la fe. 
X. La “Ciencia de la revelación”: naturaleza y método de la Teología. 

Bibliografía 
CONESA, F. (ed.), El cristianismo, una propuesta con sentido, BAC, Madrid 2005. 
FISICHELLA, R., La Revelación: evento y credibilidad, Sígueme, Salamanca 1989. 
FRIES, H., Teología Fundamental, Herder, Barcelona 1987. 
GELABERT, M., La revelación, acontecimiento con sentido, San Pío X, Madrid 1995. 
IZQUIERDO URBINA, C., Teología Fundamental, Eunsa, Pamplona 20154. 
LATOURELLE, R. (dir.), Diccionario de Teología Fundamental, Ed. Paulinas, Madrid 1992. 
MARTÍNEZ DÍEZ, F., Teología Fundamental. Dar razón de la fe cristiana, Edibesa, Salamanca-Madrid 1997. 
MURO UGALDE, T., Teología Fundamental. La vida tiene sentido, Sendoa, San Sebastián 2002. 
PIÉ I NINOT, S., La teología fundamental, Secretariado Trinitario, Salamanca 20014 (ed. renovada). 

HISTORIA DE LA IGLESIA I 
Profesor Lic. Martínez Galvañ 

Programa 
Introducción. 
I. Introducción al estudio de la Historia y al estido de la Historia de la Iglesia. 
II. Los orígenes de la Iglesia y las características de la Iglesia Primitiva. 
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III. La expansión del cristianismo. San Pablo: vida y misiones apostólicas. 
IV. La Iglesia en el Imperio Romano (s. II y III). Organización. Vida cristiana. 

Eucaristía. 
V. Las persecuciones del Imperio contra la Iglesia: motivos y de sarrollo de las 

persecuciones. 
VI. El giro constantiniano y sus consecuencias. 
VII. Controversias teológicas en la Iglesia Antigua. Herejías, Cismas y Concilios. 
VIII. El nacimiento de la vida monástica: en Oriente y Occidente. 
IX. Características y periodización de la Edad Media en la Iglesia. 
X. Invasión pueblos germánicos y evangelización de Europa. 
XI. El Islam y las cruzadas. 
XII. Iglesia bizantina: iconoclastia y el Cisma de Oriente. 
XIII. “Sacerdotium et Imperium”. La reforma gregoriana. 
XIV. La vida cristiana en la Edad Media y el nacimiento de las órdenes mendicantes. 
XV. Bonifacio VIII. Aviñón y el Cisma de Occidente. 

Bibliografía 
ÁLVAREZ GÓMEZ, J., Historia de la lglesia, I: Edad Antigua, (Sapientia Fidei 25), BAC, Madrid 2001. 
FRANZEN, A., Historia de la Iglesia Católica, Sal Terrae, Santander 2017. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F., La lglesia en la Historia, I, Sígueme, Salamanca 2008. 
ORLANDIS, J., Historia de la Iglesia Antigua y Medieval, Palabra, Madrid 2017. 
SÁNCHEZ HERRERO, J., Historia de la Islesia, II: Edad Media, (Sapientia Fidei 30), BAC, Madrid 2005. 
TANNER, N., Breve Historia de la Iglesia Católica, Sal Terrae, Santander 2017. 

PATROLOGÍA 
Profesor Dr. Navarro Sorní 

Programa 
I. Aproximación a la Patrología. 
II. Padres prenicenos. 
III. Padres postnicenos. 
IV. Aproximación a los Santos Padres de la Península Ibérica (hasta el siglo VII). 

Bibliografía 
DROBNER, H.R., Manual de Patrología, Ed. Herder, Barcelona 1999. 
INSTITUTUM PATRISTICUM AUGUSTINIANUM, Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I y II, Sígueme, 

Salamanca 1992. 
MORESCHINI, C. — NORELLI, E., Historia de la literatura cristiana antigua griega y latina, BAC, Madrid 

2007. 
PADOVESE, L., Introducción a la Teología Patrística, Verbo Divino, Estella 1996. 
QUASTEN, J. — DI BERARDINO, A., Patrología, BAC, Madrid 1962-1981, 4 vol. 
RAMOS-LISSON, D., Patrología, Eunsa, Pamplona 2008. 
TREVIJANO, R R., Patrología, (Sapientia Fidei 5), BAC, Madrid 19983. 
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ECUMENISMO 
Profesora Licª. Ramón Carbonell 

Programa 
I. Introducción: ¿qué es el ecumenismo? 
II. Fundamentos teológicos del ecumenismo. 
III. Grandes divisiones en el seno del cristianismo. 
IV. El diálogo ecuménico. 
V. Unidad e identidad confesional. 

Bibliografía 
BOSCH, J., Para comprender el Ecumenismo, Verbo Divino, Estella 1991. 
BOSCH, J. — MÁRQUEZ, C., 100 Fichas sobre Ecumenismo, Monte Carmelo, Burgos 2004. 
CONGAR, Y.M.-J., Cristianos desunidos, Verbo Divino, Estella 1967. 
Diccionario de Ecumenismo, Verbo Divino, Estella 1998. 
“Documento de Lima. Bautismo, Eucaristía, Ministerio (1982)”, en Enchiridion Oecumenicum, I, Univ. 

Pontificia de Salamanca, Salamanca 1986, 888-931. 
GONZÁLEZ MONTES, A. (ed.), Enchiridion Oecumenicum, I y II, Univ. Pontificia de Salamanca, Salamanca 

1986 y 1991. 
JUAN PABLO II, Encíclica Ut unum sint, 1995. 
PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Directorio para la aplicación de los prin-

cipios y normas del Ecumenismo, 1993. 
 “La dimensión ecuménica de quienes trabajan en el ministerio pastoral, 1997”, Diálogo Ecumé-

nico XXXIII/106 (1998) 203-228. 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 
Profesor Lic. Trenco Albiach 

Programa 
I. Razones de un tratado teológico específico. 
II. Presupuestos antropológicos. 
III. Fundamentos espiritualidad cristiana. 
IV. Proceso vida espiritual. 
V. Vocación a la santidad. Perfección en el amor. 
VI. Oración. Corazón de la identidad cristiana. 
VII. Acompañamiento, coaching, mindfull. 

Bibliografía 
BERNARD, Ch.A., Introducción a la Teología Espiritual, Verbo Divino, Estella 2011. 
GAMARRA, S., Teología Espiritual, BAC, Madrid 2007. 
MANUEL, J., Manual de Teología Espiritual, Sígueme, Salamanca 2015. 
MARTÍ, P., Teología Espiritual, Rialp, Madrid 2011. 
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SEMESTRE SEGUNDO 

CRISTOLOGÍA 
Profesor Dr. Botella Cubells 

Programa 
I. Introducción: ¿Qué es la cristología? Presupuestos metodológicos. 
II. Jesús y la historia. 
III. Contexto en el que vivió Jesús. 
IV. Predicación y praxis de Jesús: el Reino de Dios. 
V. Experiencia de Dios en Jesús. 
VI. Muerte y Resurrección de Jesús. 
VII. Nacimiento de la cristología explícita. 
VIII. El dogma cristológico. 
IX. El tratado del Verbo encarnado en la teología medieval. 
X. Cristología reformada. 
XI. Cristología sistemática. 
XII. Jesucristo es el salvador: verdadero Dios y verdadero hombre. 

Bibliografía 
BOTELLA, V., Dios escribe y se escribe con trazo humano. Esbozo fundamental, San Esteban-Edibesa, 

Salamanca-Madrid 2002. 
DUQUOC, Ch., Cristología. Ensayo dogmático sobre Jesús de Nazaret el Mesías, Sígueme, Salamanca 1992. 
 Mesianismo de Jesús y discreción de Dios. Ensayo sobre el límite de la cristología, Cristiandad 

Madrid 1985. 
ESPEJA, J., Hemos visto su gloria. Introducción a la Cristología, San Esteban, Salamanca 1994. 
GESCHÉ, A., Jesucristo, Sígueme, Salamanca 2002. 
KASPER, W., Jesús, el Cristo, Sígueme, Salamanca 1992. 
MARTÍNEZ, F., Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano. Cristología y seguimiento, Verbo Divino, Estella 2005. 
MOINGT, J., El hombre que venía de Dios, Desclée de Brouwer, Bilbao 1995, 2 vol. 

HISTORIA DE LA IGLESIA II 
Profesor Dr. Navarro Sorní 

Programa 
I. La Iglesia y las "reformas" (1471-1648). 
II. La Iglesia y el Antiguo Régimen (1648-1789). 
III. La Iglesia y las revoluciones burgueso-liberales (1789-1919). 
IV. La Iglesia en los siglos XX y XXI. 
V. Algunos de los grandes temas de la Historia del Cristianismo en América Latina y 

el Caribe. 
VI. Algunos de los grandes temas de la Historia del Cristianismo en España. 
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Bibliografía 
CÁRCEL ORTÍ, V., Historia de la Iglesia III, Palabra, Madrid 2011. 
GARCÍA ORO, J., Historia de la Iglesia, III, (Sapientia Fidei 31), BAC, Madrid 2005. 
Historia del Cristianismo, III y IV, Trotta, Madrid 2010. 
LABOA, J.Mª., Historia de la Iglesia, IV, (Sapientia Fidei 27), BAC, Madrid 2002. 
LENZENWEGER, J. (et al.) (dir.), Historia de la Iglesia Católica, Herder, Barcelona 1989. 
LORTZ, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento, II, Cristiandad Madrid 

1990. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, F. — MARTÍN DE LA HOZ, J.C., Historia de la Iglesia II, Ed. Palabra, Madrid 2011. 
MARTINA, G., La Iglesia de Lutero a nuestros días, Guadarrama, Madrid 1974, 4 vol. 

MORAL TEOLOGAL: FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
I. La Vida teologal: Dimensiones. 
II. Teología de la fe. 
III. Teología de la Esperanza. 
IV. Teología de la caridad. 

Bibliografía 
ESPEJA, J., La espiritualidad cristiana, Verbo Divino, Estella 1992, 181-287. 
FLECHA ANDRÉS, J.R., Vida cristiana, vida teologal, Secretariado Trinitario, Salamanca 2002. 
GELABERT, M., Creer solo en Dios, San Pablo, Madrid 2007. 
 Para encontrar a Dios. Vida teologal, San Esteban, Salamanca 2002. 
 Vivir en el amor, San Pablo, Madrid 2005. 
LAÍN ENTRALGO, P., Creer, esperar, amar, Círculo de Lectores, Barcelona 1993. 

NUEVO TESTAMENTO: CORPUS JOÁNICO 
Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 
I. Introducción general a la literatura joánica. 
II. El Evangelio de Juan. 

Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
3. Teología. 
4. Comentario exegético de textos. 

III. Las Cartas joánicas. 
Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
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3. Teología. 
4. Comentario exegetico de textos. 

IV. El Apocalipsis. 
Introducción. 
1. Origen y composición. 
2. Características literarias. 
3. Teología. 
4. Comentario exegético de textos. 

Bibliografía 
Para EvJn: 
BROWN, R.E., El Evangelio según Juan, I: (I—XII), II: (XIII—XXI), Ed. Cristiandad, Madrid 1999, (20002). 
DODD, C.H., Interpretación del cuarto evangelio, Ed. Cristiandad, Madrid 20042. 
LÉON-DUFOUR, X., Lectura del Evangelio de Juan, I: Jn 1—4, II: Jn 5—12, III: Jn 13—17, IV: Jn 18—21, 

(BEB 68, 69, 70, 96), Ed. Sígueme, Salamanca 1989, 1992, 1995, 1998. 
MOLONEY, F.J., El Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2005. 
SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Juan, I-IV, Herder, Barcelona 1980. 
ZEVINI, G., Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca 1995. 
ZUMSTEIN, J., El Evangelio según Juan, I: Jn 1—12, II: Jn 13—21, (BEB 152, 153), Sígueme, Salamanca 

2016. 

Para Apocalipsis: 
GONZÁLEZ RUIZ, J.M., El Apocalipsis, Ed. Cristiandad, Madrid 1989. 
MUÑOZ LEÓN, D., Apocalipsis, (CNBJ 8), Desclée de Brouwer, Bilbao 2007. 
PIKAZA, X., Apocalipsis, Verbo Divino, Estella 1999. 
VANNI, U., Lectura del Apocalipsis Hermenéutica, exegesis, teología, Verbo Divino, Estella 2005. 
Para Cartas Joánicas: 
MUÑOZ LEÓN, D., Cartas de Juan (CNBJ 3B), Desclée de Brouwer, Urduliz 2010. 
SCHNACKENBURG, R., Cartas de san Juan, Herder, Barcelona 1980. 
TUÑÍ, J.-O., “Las cartas de Juan”, en J.O. Tuñí — X. Alegre, Escritos Joánicos y cartas católicas, (Intro-

ducción al Estudio de la Biblia 8), Verbo Divino, Estella 20004, 173-212. 
ZUMSTEIN, J., “Las cartas joánicas”, en D. Marguerat (ed.), Introducción al Nuevo Testamento Su historia, 

su escritura, su teología, (Biblioteca Manual Desclée 58), Desclée de Brouwer, Bilbao 2008, 371-
386. 

NUEVO TESTAMENTO: SINÓPTICOS Y HECHOS 
Profesor Lic. Reyes González, O.P. 

Programa 
Este curso versa sobre un estudio de 4 textos literarios fundamentales en 

los orígenes del cristianismo: los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y el libro de 
los Hechos de los Apóstoles. Objetivo: describir y explicar las cuestiones funda-
mentales relativas los estos 4 textos literarios y los orígenes del cristianismo. 
I. Contextualización histórica del NT. 
II. La literatura en el Imperio Romano en el s. I dC. 
III. La literatura del NT. 
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1. El libro de los Hechos de los Apóstoles. 
2. La literatura sinóptica. 

Bibliografía 
AGUIRRE MONASTERIO, R. — RODRÍGUEZ CARMONA, A., Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo 

Divino, Estella 1992. 
AUNEAU, J. (et al.), Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Ed. Cristiandad, Madrid 1983. 
GOURGUES, M., “Plus tard tu comprendras”. La formation du Nouveau Testament comme témoin de matu-

rations croyantes, Du Cerf—Médiaspaul, París—Montreal 2019. 
SEGALLA, G., Panoramas del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella 20044. 

INTRODUCCIÓN A LOS SACRAMENTOS 
Profesor Dr. Esteve Pineda 

Programa 
I. El tratado de los sacramentos en la actualidad. 
II. Estudio bíblico y patrístico. Misterio-Sacramento. 
III. La Escolástica. 
IV. Los reformadores y Trento. 
V. Relación entre palabra y sacramento. 
VI. Valor simbólico de los sacramentos. 
VII. Los signos eficaces de la gracia. 
VIII. El carácter sacramental. 
IX. Ministros y sujetos de los sacramentos. 

Bibliografía 
ARNAU-GARCÍA, R., Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 1994. 

 
CURSO TERCERO 

SEMESTRE PRIMERO 

EL DIOS CRISTIANO 
Profesor Dr. Praena Segura, O.P. 

Programa 
Tema introductorio. 
I. Aceptar a Dios como al gran desconocido. 

1. Del Dios de la razón al Dios de la fe. 2. Ateísmo contemporáneo. 
3. Posibilidad de conocer y hablar de a Dios. 
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II. Fundamentos bíblicos de la fe trinitaria. 
1. El monoteísmo en Israel. 2. La revelación de la Trinidad en la Escritura. 

III. Desarrollo histórico del dogma trinitario. 
1. Primeras formulaciones trinitarias. 2. Aportaciones del magisterio. 

IV. Principales modelos de sistematización trinitaria. 
1. De los Padres griegos a los Padres latinos. 2. Santo Tomás de Aquino. 3. La 
perijóresis. 4. Reflexión sistemática actual. 

Bibliografía 
BEZANÇON, J-N., Dios no es un ser solitario, Secretariado Trinitario, Salamanca 2001. 
CODA, P., Dios uno y trino. Revelación, experiencia y teología del Dios de los cristianos, Secretariado 

Trinitario, Salamanca 2000. 
FERRARA, R., El misterio de Dios. Correspondencias y paradojas, Sígueme, Salamanca 2005. 
FUSTER, S., Misterio trinitario. Dios desde el silencio y la cercanía, San Esteban, Salamanca 1997. 
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Dios, Sígueme, Salamanca 2004. 
GRESHAKE, G., Creer en el Dios uno y trino. Una clave para entenderlo, Sal Terrae, Santander 2002. 
 El Dios uno y Trino. Una teología de la Trinidad, Herder, Barcelona 2001. 
KASPER, W., El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1998. 
LADARIA, L.F., El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Secretariado Trinitario, Sala-

manca 2010. 

ECLESIOLOGÍA 
Profesor Dr. Quílez Fajardo 

Programa 
I. Sentido eclesial de la creación y de la historia. 
II. La eclesiología en la Historia. 
III. La Iglesia del Vaticano II. 
IV. La Iglesia figurada y prefigurada en el Antiguo Testamento. 
V. El “acontecimiento Jesucristo” y la cuestión de la fundación de la Iglesia. 
VI. Eclesiologías del Nuevo Testamento. 
VII. La Iglesia es una. 
VIII. La Iglesia es santa. 
IX. La Iglesia es católica. 
X. La Iglesia es apostólica. 
XI. La Iglesia “sacramento de salvación”. 
XII. La Iglesia enviada al mundo: la misión. 

Bibliografía 
BALTHASAR, H.U, von — RATZINGER, J., ¿Por qué soy todavía cristiano? ¿Por qué permanezco en la Iglesia?, 

Sígueme, Salamanca, 2013. 
BUENO DE LA FUENTE, E., Eclesiología, BAC, Madrid 2001. 
CALERO, A M., La Iglesia, misterio, comunión y misión, CCS, Madrid 2001. 
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FEINER, J. — LOHRER, M. (ed.), Mysterium Salutis. Manual de Teología como historia de la Salva-
ción, IV: La Iglesia, el acontecimiento salvífico en la comunidad cristiana, Cristiandad, 
Madrid 1996. 

FORTE, B., La Iglesia de la Trinidad. Ensayo sobre el misterio de la Iglesia comunión y misión, Secretaria-
do Trinitario, Salamanca 1996. 

GARCÍA EXTREMEÑO, C., Eclesiología.Comunión de vida y misión al mundo, San Esteban-Edibesa, Madrid-
Salamanca 1999. 

KASPER, W., La Iglesia católica. Esencia, realidad y misión, Sígueme, Salamanca, 2013. 
KEHL, M., La Iglesia. Eclesiología católica, Sígueme, Salamanca, 1996. 
MADRIGAL, S., Vaticano II: remembranza y actualización. Esquemas para una Eclesiología, Sal Terrae, 

Santander 2002. 

LITURGIA 
Profesor Lic. Trenco Albiach 

Programa 
I. La liturgia cristiana. 
II. Aportaciones de la Sagrada Escritura. 
III. Breve historia de la liturgia. 
IV. La liturgia como misterio de culto. 
V. El año litúrgico. 
VI. La liturgia de las Horas. 
VII. El canto, la música y el arte sacros. 
VIII. Antropología litúrgica, lenguaje y signos litúrgicos. 

Bibliografía 
LÓPEZ MARTÍN, J., La liturgia de la Iglesia, BAC, Madrid 2009. 

DERECHO CANÓNICO 
Profesor Dr. González Argente 

Programa 
I. ¿Qué es el Derecho Canónico? 
II. Las fuentes generales del Derecho Canónico (La ley y la costumbre) y las 

fuentes singulares. 
III. Iglesia universal-Iglesia particular (I). 
IV. Iglesia universal-Iglesia particular (II). 
V. Persona. 
VI. La función de gobierno 
VII. La función de enseñar de la Iglesia. 
VIII. La función de santificar (1). Derecho sacramental. 
IX. La función de santificar (2). Derecho matrimonial. 
X. Derecho patrimonial canónico. 
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XI. Derecho penal canónico. 
XII. Derecho procesal canónico. 

Bibliografía 
ARROBA, M.J., Introduzione al diritto canonico, Mondadori Education, Città di Castello 2015. 
BUENO, S., Tratado General de Derecho Canónico, Atelier, Barcelona 2012. 
GEROSA, L., El derecho de la Iglesia, Edicep, Valencia 1998. 
GHIRLANDA, G., El derecho en la Iglesia, misterio de comunión, San Pablo, Madrid 2010. 
GONZÁLEZ-ARGENTE, J., La noción de comunión en el Derecho eclesial, UCV, Valencia 2015. 
JUAN PABLO II, Código de Derecho Canónico. (Cualquier edición del Código con anotaciones o 

comentarios). 
PROFESORES UPSA, Derecho canónico, I y II, BAC, Madrid 2006. 

SACRAMENTOS I: BAUTISMO, CONFIRMACIÓN Y EUCARISTÍA 
Profesor Lic. Ferrer Tapia 

Programa 
I. Introducción general. 
II. La iniciación: experiencia humano-religiosa y cristiana. 
III. El bautismo. 

1. Jesucristo como fundamento del bautismo; las distintas teologías bautis-
males del N.T. 2. El bautismo en la historia. 3. Teología del bautismo: el 
bautismo como Alianza. 4. El bautismo de niños. 

IV. Confirmación. 
1. Unidad y distinción en la fundamentación de la confirmación. 2. La historia de 
la Confirmación. 3. Teología de la Confirmación. 

V. La pastoral de la Confirmación en el seno de la iniciación cristiana. 
VI. Introducción a la Eucaristía. 
VI. Eucaristía y Escritura: la clave Cristológica y Trinitaria de la Eucaristía. 
VIII. Eucaristía y Presencia. 
IX. Eucaristía y Sacrificio. 
X. Eucaristía e Iglesia: el Misterio de la Comunión. 
XI. La Eucaristía: escuela de espiritualidad cristiana. 
XII. La Liturgia eucarística. 

Bibliografía 
ALDAZÁBAL, J., La Eucaristía, CPL, Barcelona 1999. 
AUBIN, P., El Bautismo: ¿iniciativa de Dios o compromiso del hombre?, Sal Terrae, Santander 

1987. 
BOROBIO, D., Historia y teología comparada de los sacramentos, Sígueme, Salamanca 2012. 
BOROBIO, D. (dir.), La celebración en la Iglesia, II: Sacramentos, Sígueme, Salamanca 1988. 
FLORISTÁN, C., Para comprender el catecumenado, Verbo Divino, Estella 1999. 
GESTEIRA, M., La eucaristía, misterio de comunión, Sígueme, Salamanca 19922. 
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OÑATIBIA, I., Bautismo y confirmación, (Sapientia Fidei), BAC, Madrid 2006. 
SESBOÜÉ, B., Invitación a creer. Unos sacramentos creíbles y deseables, San Pablo, Madrid 2010. 

MORAL DE LA PERSONA 
Profesor Dr. Taléns Hernandis 

Programa 
I. La sexualidad humana en el designio de Dios. 

1. Introducción. 2. La Biblia y la sexualidad. 3. Acercamiento antropológico-
ético a la sexualidad. 

II. Matrimonio y familia. 
1. Amor conyugal y matrimonio. 2. La paternidad responsable. 3. Paternidad 
y artificio. 

III. Principios de bioética. 
1. La tutela de la vida naciente. 2. Defensa de la vida humana. 3. La 
eutanasia. 

Bibliografía 
MELINA, L. (dir.), El actuar moral del hombre. Moral especial, (Amateca 20), Edicep, Valencia 

2001. 
Libros básicos de referencia: 
ANDERSON, C. — GRANADOS, J., Llamados al amor. Teología del cuerpo en Juan Pablo II, (Didaskalos), Monte 

Carmelo, Burgos 2011. 
SEMEN, Y., La sexualidad según Juan Pablo II, Desclée de Brouwer, Bilbao 2005. 

SEMESTRE SEGUNDO 

SÍNTESIS TEOLÓGICA Y MEMORIA 
Profesor Dr. Ruiz Campos 

Programa 
Se trata de adquirir una visión panorámica de los grandes temas de la 

teología sistemática a partir de la exposición de las tesis del temario de Bachi-
llerato canónico o Grado. De este modo se intenta que los alumnos puedan 
mantener actualizadas e incluso desarrollar las propias competencias, des-
trezas y conocimientos adquiridos a lo largo del estudio de las materias del Ciclo 
Institucional. 

Bibliografía 
CORDOVILLA, A. (ed.), Gloria de Dios y salvación del hombre. Una aproximación al cristianismo, Secreta-

riado Trinitario, Salamanca 1997. 
LACOSTE, J.-Y. (dir.), Diccionario de Teología, Akal, Madrid 2007. 
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MORAL SOCIAL 
Profesor Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 
La Teologi ́a Moral estudia el comportamiento humano en cuanto puede 

ser calificado de bueno o malo “a la luz del Evangelio y de la experiencia 
humana” (GS 46a). La Moral social presenta una visión cristiana de los funda-
mentos de la vida social sin olvidar algo tan importante como desconocido como 
es la Doctrina Social de la Iglesia. Importante será el estudio de la finalidad de 
la comunidad política, así como de la comunidad internacional, así como la eco-
nomía y el cuidado de la creación. Se trata de iluminar y motivar la acción de los 
cristianos, y particularmente de los fieles laicos, para contribuir con las demás 
personas de buena voluntad a construir una sociedad más humana. 

Bibliografía 
AA.VV., La moral social hoy, Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid 1993. 
ANTONCICH, R. — MUNÁRRIZ, J.M., La doctrina social de la Iglesia, Paulinas, Madrid 1989. 
FLECHA, J.R., Moral Social. La vida en comunidad, Sígueme, Salamanca 2007. 
GUITIAN, G., Como el alma del mundo. Moral social y Doctrina Social de la Iglesia, Ed. Palabra, Madrid 

2022. 

SACRAMENTOS II 
Profesor Dr. Taranzano 

Programa 
I. Breve introducción. 

1. El concepto de mysterium-sacramentum en la teología sacramental. 
2. Más allá del concepto de “institución”: el fundamento cristológico-
pneumatológico de los sacramentos en el misterio de la Iglesia-sacramento. 
3. Los sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

II. La Unción de los enfermos. 
1. Curaciones y exorcismos, expresión de la llegada del Reino de Dios. 2. La 
carta de Santiago. 3. Desarrollo histórico. 4. Reflexión sistemática. 

III. El sacramento de la Reconciliación. 
1. El perdón de los pecados en el ministerio de Jesús. 2. El misterio de la re-
conciliación con Dios en el pensamiento paulino. 3. Desarrollo histórico. 
4. Reflexión sistemática. 

IV. El sacramento del Orden en el contexto de la ministerialidad de la Iglesia. 
1. Al servicio del anuncio del reino de Dios: Jesús y sus discípulos. 2. Los mi-
nisterios en las iglesias paulinas. 3. Desarrollo histórico. 4. ¿Sacerdotes? La 
terminología conciliar. 5. La discusión sobre el diaconado femenino. 

V. El sacramento del Matrimonio. 
1. El matrimonio en el Primer Testamento. 2. El matrimonio en la enseñanza de 
Jesús. 3. La compresión paulina. 4. Desarrollo histórico. 5. Reflexión sistemática. 
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Bibliografía 
ARNAU-GARCÍA, R., Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 1994. 
 Orden y ministerios, BAC, Madrid 1995. 
BOROBIO, D., Historia y teología comparada de los sacramentos, Sígueme, Salamanca 2012. 
 La celebración en la Iglesia, II: Sacramentos, Sígueme, Salamanca 1988. 
CHAUVET, L.M., Símbolo y Sacramento, Herder, Barcelona 1990. 
FLORES, G., Penitencia y Unción de Enfermos, BAC, Madrid 1993. 
 Matrimonio y Familia, BAC, Madrid 1995. 
KASPER, W., El Matrimonio y la Familia, Sal Terrae, Bilbao 2014. 
PESCH, O., Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung, Bd. 2: Die Geschichte Gottes mit den 

Menschen. Ekklesiologie – Sakramentenlehre – Eschatologie, Matthias-Grünewald-Verlag, 
Maguncia 2010. 

POWER, D.N., “El sacramento de la unción de los enfermos. Cuestiones abiertas”, Concilium 27 (1991) 
309-325. 

RAHNER, K., La Iglesia y los sacramentos, Herder, Barcelona 1964. 
 “Verdades olvidadas sobre el sacramento de la penitencia”, en Escritos de teología, II, Taurus 

Ed., Barcelona 1967. 
SESBOÜÉ, B., Invitación a creer. Unos sacramentos creíbles y deseables, San Pablo, Madrid 2010. 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 60-65. 

NUEVO TESTAMENTO: CORPUS PAULINO Y EPÍSTOLAS CATÓLICAS 
Profesor Lic. Reyes González, O.P. 

Programa 
En este curso se abordará la figura más controvertida del cristianismo: Pablo 

de Tarso. Para ello, nos acercaremos a su figura y pensamiento sobre Dios a tra-
vés de sus cartas y de Hch. Se recomienda haber cursado la asignatura de 
Evangelio Sinópticos y Hechos de Apóstoles antes de entrar en la figura de Pablo. 

Bibliografía 
CARRILLO, S., Pablo, Apóstol de Cristo, Verbo Divino, Estella 2008. 
GIL, C., Qué se sabe de... Pablo en el naciente cristianismo, Verbo Divino, Estella 2015. 
PIÑERO, A., Guía para entender a Pablo de Tarso, Trotta, Madrid 20182. 
SÁNCHEZ, J., Escritos Paulinos, Verbo Divino, Estella 1998. 
 Maestro de los pueblos. Una teología de Pablo, Verbo Divino, Estella 2007. 
VIDAL, S., Las cartas originales de Pablo, Trotta, Madrid 1996. 

ESCATOLOGÍA 
Profesor Lic. Llópez Guasp 

Programa 
Se trata de conocer y asimilar la doctrina de la Iglesia sobre las realidades 

últimas, identificar los datos que sobre éstas aporta la Sagrada Escritura y 
considerar la elaboración que, a través de la historia, han ido realizando los di-
versos autores, especialmente en el siglo XX. Asumir el lenguaje teológico propio 
de la materia. Formarse un criterio de la problemática teológica que entrañan. 
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Para ello abordaremos las cuestiones terminológicas e históricas en una 
introducción para luego considerar los temas de la escatología final (Parusía, 
Inmortalidad, resurrección, vida eterna, Infierno) y los temas de la escatología 
intermedia (muerte, retribución, purificación). 

Bibliografía 
ALVIAR, J.J., Escatología, Eunsa, Pamplona 2004. 
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe Salvi, 2007. 
NITROLA, A. Trattato di Escatología, San Paolo Ed., Milán 2004 y 2010, 2 vol. 
NOCKE, F.J., Escatología, Herder, Barcelona 1984. 
POZO, C., Teología del más allá, BAC, Madrid 1992. 
RATZINGER, J., Escatología. La muerte y la vida eterna, Herder, Barcelona 1984. 
RUIZ DE LA PEÑA, J.L., La Pascua de la creación. Escatología, (Sapientia Fidei), BAC, Madrid 1998. 
SPIDLIK, T., Maranatha, Ed. Lipa, Roma 2007. 

MARIOLOGÍA 
Profesora Drª. Escribano Cárcel 

Programa 
Introducción. 
I. María en el NT. 
II. María en la Iglesia: perspectiva dogmática. 
III. Cuestiones teológicas. 

Bibliografía 
ESPEJA, J., María símbolo del encuentro con Dios, San Esteban, Salamanca 1990. 
FERNÁNDEZ, D., “María y la Iglesia en la perspectiva del Concilio Vaticano II”, Ephemerides Mariologicae 

(1985) 404-413. 
FORTE, B., María, la mujer icono del misterio, Sígueme, Salamanca 1993. 
GARCÍA PAREDES, J.C,R., María en la comunidad del Reino. Síntesis de Mariología, Publicaciones Claretianas, 

Madrid 1988. 
GARCÍA PAREDES, J.C.R., Mariología, BAC, Madrid 1995. 
IRIBERTEGUI, M., La belleza de María. Ensayo de teología estética, San Esteban, Salamanca 1997. 
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SCHOLA VALENTINA LINGUIS BIBLICIS 
ET ORIENTALIBUS EDISCENDIS  

Los objetivos de la Schola Valentina Linguis Biblicis et Orientalibus Ediscendis 
son los siguientes: 

1. Estudiar y profundizar en las lenguas bíblicas: Hebreo, Griego y Latín. 
2. Conocer, traducir, hablar y escribir correctamente las lenguas clásicas 

básicas de nuestra cultura greco-latina, con el fin de ofrecer un instru-
mento indispensable para el estudio de la teología y de subsanar el aban-
dono en que se encuentran estas lenguas. 

3. Adentrarse en el mundo socio-lingüístico de los jeroglíficos egipcios. 

Los programas constan, si no se indica otra cosa, de tres niveles: elemental, 
medio y avanzado. Cada alumno se matriculará en el nivel correspondiente a sus 
conocimientos iniciales. 

La duración de las clases será de dos horas por semana, para cada nivel, en 
horario vespertino, que se determinará de acuerdo con cada uno de los profesores 
al principio del año académico. Cada curso constará de 65 horas lectivas, equivalen-
tes a 6 ECTS. 

La reunión de la Academia de Lenguas tendrá lugar el 11 de septiembre. 

Director: Dr. P. José Carlos Gimeno Granero, O.C.D. 

PROFESORADO 

Dr. D. Luis Miguel Castillo Gualda 
Dr. P. José Carlos Gimeno Granero, O.C.D. 
Lic. D. José Cebrián Cebrián 
Lic. D. Ricardo Lázaro Barceló 
Licª. Dª. Josefina Piá Brisa 
Lic. D. Fernando Ramón Casas 
Licª. Dª. Fátima Santos Pelegrín 
Lic. D. Carlos Tomás Cañadilla 
Dr. D. Adrián Jorge Taranzano 
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MATERIAS 

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO I NIVEL AVANZADO II 

Latín I Latín II Latín III Taller de traducción 

Griego I Griego II Griego III Taller de traducción 

Griego bíblico I Griego bíblico II Griego bíblico III  

Hebreo I Hebreo II Hebreo III Taller de traducción 

Egipcio I Egipcio II Egipcio III Taller de traducción 

Seminarios de Egiptología 

Acadio I Acadio II Acadio III Taller de traducción 

Arameo I Arameo II Arameo III Taller de traducción 

Copto I Copto II Copto III  

Siríaco I Siríaco II Siríaco IIII Taller de traducción 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

La matrícula se realizará a partir del 11 hasta el 20 de septiembre, en la 
Secretaría de la Facultad. 

Secretaría 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7029) 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 
www.teologiavalencia.es 
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CÁTEDRA SANTO TOMÁS DE AQUINO  

La Cátedra Sto. Tomás de Aquino, impulsada por la Provincia Dominicana de 
Hispania y aprobada por la Junta de Facultad el 20 de junio de 2018, pretende dar a 
conocer el pensamiento del santo, pero teniendo en cuenta que su pensamiento 
puede y debe entrar en diálogo con la cultura moderna, y sus principios pueden 
y deben poder aplicarse a los nuevos problemas que van surgiendo en el campo 
eclesial y teológico.  

La Cátedra no quiere hacer arqueología, sino situar a santo Tomás histó-
ricamente, en su contexto propio y en sus posibles prolongaciones en nuestro 
contexto actual. Solo así Sto. Tomás puede ser considerado un clásico. Clásico 
porque tiene validez más allá de su contexto propio y es capaz de suscitar nuevas 
realizaciones. 

De manera ordinaria, la Cátedra ofrece anualmente seminarios y cursos 
opcionales integrados en el programa de la Facultad. Pero también organiza 
otras actividades, tales como la organización de la fiesta de santo Tomás, jornadas 
de estudio, publicaciones etc. 

Director: Dr. P. Martín Gelabert Ballester, O.P. 
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CÁTEDRA DE MISIONOLOGÍA  

Por acuerdo de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias con 
la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, fue creada la Cátedra de Misionología en 
la sesión de la Junta del 9 de febrero de 2016. 

La Cátedra de Misionología es una institución de investigación, formación y 
docencia acerca de las cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia, 
teniendo en cuenta los nuevos problemas teológicos, culturales y sociales que 
surgen en los diversos campos de la evangelización. 

De ordinario, la Cátedra de Misionología organiza anualmente jornadas 
de reflexión, estudio e investigación. 

Director: Dr. D. Mariano Ruiz Campos 
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CÁTEDRA YVES CONGAR  

Los Dominicos de la Facultad de Teología poseen, desde 1988, un centro de 
documentación ecuménica que pretende servir en el área de las relaciones intere-
clesiales e interreligiosas a los profesores, estudiantes de teología, pastores, sacer-
dotes, diáconos, catequistas, seglares, en definitiva al servicio de toda la Iglesia.  

Por impulso de la Provincia Dominicana de Hispania, este centro de docu-
mentación ecuménica e interreligiosa, se transforma en Cátedra Ives Congar 
aprobada el 19 de junio de 2019 por la Junta de Facultad. El nombre de la Cátedra 
está tomado del dominico francés, como homenaje a la ingente tarea eclesiológica 
y ecuménica llevada a cabo a lo largo de una dilatada vida puesta al servicio de la 
unión de las Iglesias cristianas. 

La Cátedra es una institución de investigación, enseñanza y difusión del 
ecumenismo y del diálogo interreligioso, principalmente a través de la reflexión 
teológica. Nace del convencimiento de la actualidad, interés y urgencia de la temá-
tica ecuménica e interreligiosa, puesta de manifiesto por el magisterio de la Iglesia 
desde el concilio Vaticano II y recogida últimamente en la Constitución apostólica 
del papa Francisco Veritatis Gaudium. 

La Cátedra ofrece anualmente actividades tales como seminario de profesores, 
conferencias, Jornadas de estudio o publicaciones. De la misma forma, posee un ri-
co material de libros y revistas especializadas, en su mayor parte informatizado, 
distribuido en cuatro grandes áreas: 

1. Área de la obra teológica de Y. Congar. 
Sección dedicada a la recopilación de todos los escritos del teólogo Congar, 

en diferentes idiomas, así como todo aquello que con altura científica se ha escrito 
sobre el pensamiento teológico del dominico francés. 

2. Área ecuménica. 
Consta de una amplia bibliografía sobre las distintas tradiciones cristianas, 

tanto a nivel teológico como de pastoral ecuménica. Dispone, además, de co-
lecciones completas de las revistas ecuménicas españolas y de algunas en lengua 
inglesa y francesa. Alberga colecciones de boletines y revistas del Consejo 
Ecuménico de las Iglesias (Ginebra) y del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad (Roma). 
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3. Área de frontera interreligiosa. 
El Cátedra posee varias secciones dedicadas al diálogo interreligioso, con 

especial atención al judaísmo, a la fe musulmana y a las grandes religiones de 
Oriente. 

4. Área de Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos. 
También recoge este material como respuesta al desafío sectario que desde 

tantas instancias eclesiales se pide a instituciones ecuménicas de este género. Los 
libros y revistas sobre las sectas clásicas de origen cristiano, las sectas no cris-
tianas y los “Nuevos Movimientos Religiosos” (NMR) abarca tanto estudios emanados 
de estos grupos como trabajos realizados por las Iglesias y otras instituciones civiles. 

Director: Dr. D. Andrés Valencia Pérez 
E-Mail: secretaria.teologia@ucv.es 

 centrocongar@dominicos.org 
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FUNDACIÓN CARDA PITARCH  

La antigua Sección Diócesis de la Facultad creó, hace ya varios años, la 
Fundación Carda Pitarch para la investigación teológica. Esta fundación lleva el 
nombre del Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Carda Pitarch, benemérito sacerdote de la dióce-
sis de Tortosa, que tuvo a bien dotar a nuestra Facultad —sucesora del antiguo Se-
minario Metropolitano en el que él cursó sus estudios sacerdotales— con este 
importante subsidio. 

La Fundación convoca anualmente a todos los profesores de la Facultad, 
para que —previa presentación de una memoria a la Junta de Gestión de la Funda-
ción—, puedan solicitar una beca de investigación. Los trabajos quedarán en poder 
de la Fundación, que se reserva el derecho a una posible edición de los mismos. 
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SERVICIO DE INFORMÁTICA Y PUBLICACIONES 
(SIFTEL)  

El Servicio de Informática y de Publicaciones de la Facultad (SIFTEL) fue fun-
dado por Salvador Castellote Cubells en la década de los ochenta, siendo la Facul-
tad de Teología San Vicente Ferrer una de las pioneras en Valencia al instituir este 
servicio para su comunidad académica. Siftel tiene como finalidad principal la apli-
cación de los recursos informáticos al diseño gráfico, la edición íntegra y la publica-
ción de diversos documentos pertenecientes a la Facultad (libros, revistas, 
folletos,...), digitalización de documentos, así como el asesoramiento en cuestiones 
informáticas y de edición, a todo el personal y alumnado. 

Los diferentes ordenadores, periféricos y software (programas de OCR, 
Tratamientos de texto, Autoedición, Maquetación, Bases de datos, Programas de di-
seño gráfico, Tratamiento de imágenes,...), que constituyen el Servicio de Infor-
mática y Publicaciones, se encuentran a disposición de los diferentes usuarios de la 
Facultad. La existencia de programas que utilizan letras escalables en varios lengua-
jes: griego, hebreo, cirílico, jeroglíficos egipcios y todos los latinos, permite la con-
fección de archivos de texto en multilenguaje. 

Director: Dr. D. Miguel Navarro Sorní 
Técnico: Rosalina Segura Muñoz 
Teléfono: 963 155 800 (ext. 207) /963 637 412 (ext. 7031) 

E-Mail: siftel@ucv.es
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PUBLICACIONES DE LA FACULTAD  

COLECCIONES DE LIBROS 

Anales de la Cátedra de Teología 
Cuadernos de la Cátedra Santo Tomás de Aquino 
Fundación Carda Pitarch 
Humanismo e Ilustración 
Materiales para la Historia de la Teología en Valencia 
Series Académica 
Series Anales Valentinos 
Series Diálogo 
Series Documentalis 
Series Manuales 
Series Monumenta Archivorum Valentina 
Series Theologica (1ª Fase) 
Series Valentina 

REVISTAS 

ANALES VALENTINOS. NUEVA SERIE. Revista de Filosofía y Teología. Semestral. Comenzó a 
publicarse en 2014. 

Director: Dr. D. Miguel Navarro Sorní 
E-Mail: anales.valentinos@ucv.es 

<https://revistas.ucv.es/valentinos/index.php/anales-valentinos/issue/archive> 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24274> 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL. Semestral. Comenzó a publicarse en 1957. 

Director: Dr. P. Vicente Botella Cubells, O.P. 
Quevedo, 2 – 46001 Valencia 

E-Mail: publicaciones@ucv.es 
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<https://revistas.ucv.es/teologia/index.php/teologia-espiritual/issue/archive> 
<http://teologiaespiritual.dominicos.org> 

ÉPOCAS ANTERIORES 

[ANALES DEL SEMINARIO METROPOLITANO. Semestral (17 números publicados). Constituye la 
Series prima de la actual revista Anales Valentinos. Comenzó a publicarse en 
1961 y dejó de publicarse en 1974]. 

[ANALES VALENTINOS. Semestral. Revista de Filosofía y Teología. Comenzó a publicarse 
en 1975. Se fusiona con Escritos del Vedat en 2014]. 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10816> 

[ESCRITOS DEL VEDAT. Anual. Comenzó a publicarse en 1971. Se fusiona con Anales 
Valentinos en 2014]. 

<http://escritosdelvedat.dominicos.org/> 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La Facultad de Teología San Vicente Ferrer ha reforzado durante los últimos 
años su área de comunicación puesto que la considera una excelente manera para 
difundir el Evangelio. Además, ayuda a promover el diálogo y a defender los princi-
pios de la dignidad de la persona y del bien común que ha de respetar toda socie-
dad. Bajo esa premisa, el servicio de Medios de Comunicación trabaja con los 
siguientes canales de información y comunicación: 

- Página web: www.teologiavalencia.es 
- Perfil de Facebook: www.facebook.com/TeologiaValencia/ 
- Perfil de Twitter: @FTeoVal 
- Canal en Youtube: Facultad Teología San Vicente Ferrer de Valencia. 

Retransmisiones en directo (streaming) y vídeos de actividades o conferen-
cias celebradas en nuestra Facultad. (Más de 65 vídeos disponibles). 

- Perfil de Instagram: teologiavalencia 

El servicio administra la información del Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas (ISCR) de Valencia, que dispone de los siguientes canales: 

- Perfil de Facebook: www.facebook.com/ISCRValencia/ 
- Perfil de Twitter: @IscrValencia 
- Perfil de Instagram: iscrvalencia 

Técnico: Sergio Benavent Briz 
Teléfono: 963 637 412 (ext. 7784) 

E-Mail: comunicacionteologia@ucv.es 
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CALENDARIO 2024-2025  

 
2024 

SEPTIEMBRE 

 2-9 Matrícula ordinaria del Ciclo Institucional, Licenciatura, 
Doctorado e ISCR para nuevos alumnos y aquellos que no lo 
hayan podido hacer en julio 

 4, miércoles Prueba de acceso para mayores de 25 años y al Ciclo de 
Licenciatura 

 Prueba de español para extranjeros  

 5, jueves Examen extraordinario de Grado o Bachillerato en Teología y 
Ciencias Religiosas 

 6, viernes Examen extraordinario de Licenciatura (complexivo) 

10, martes Primer día de clases del primer semestre del Ciclo 
Institucional, Licenciatura, Doctorado e ISCR 

11, miércoles Reunión Academia de Lenguas 

24, martes  Asamblea para la constitución del Consejo de Alumnos 

25, miércoles Acto apertura curso en la Universidad 

OCTUBRE 

 1-8 Plazo para la presentación de solicitudes de convalidación 

 9, miércoles Día de la Comunidad Valenciana 

16, miércoles Reunión de la Junta de Facultad 
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NOVIEMBRE 

 1, viernes Solemnidad de Todos los Santos 

 6, miércoles Reunión de la Comisión Permanente 

 7, jueves Clausura del 50 aniversario de la Facultad: concesión 
doctorado Honoris causa, cardenal Kurt Koch. 

DICIEMBRE 

 6, viernes Día de la Constitución  

11, miércoles Reunión de la Comisión Permanente 

19, jueves  Último día de clases del primer semestre para todas las 
titulaciones de la Facultad 

20, viernes Felicitación al Gran Canciller 

23-6 enero Vacaciones de Navidad 
 

2025 

ENERO 

 7-21 Período de exámenes Ciclo Institucional, Licenciatura, 
Doctorado e ISCR  

 Periodo de ampliación/modificación de matrícula del Ciclo 
Institucional, Licenciatura, Doctorado e ISCR  

 7-30 Fecha para Introducción, modificación, publicación y revisión 
de exámenes de la convocatoria ordinaria para todas las 
titulaciones de la Facultad 

17, viernes Prueba de acceso para mayores de 25 años y al Ciclo de 
Licenciatura 

21, martes Examen extraordinario de Grado o Bachillerato en Teología y 
Ciencias Religiosas 

22, miércoles Solemnidad de San Vicente Mártir 

23, jueves Primer día de clase del segundo semestre Ciclo Institucional, 
Licenciatura, Doctorado e ISCR 

24, viernes Fiesta de Santo Tomás de Aquino 
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31, viernes Volcado de actas en expedientes 

FEBRERO 

 1-4 Firma de actas de la convocatoria ordinaria en la sede 
electrónica 

10-21 Período de exámenes extraordinarios del primer semestre 
Ciclo Institucional, Licenciatura, Doctorado e ISCR 

19, miércoles Reunión de la Junta de Facultad 

26, miércoles Examen extraordinario de Licenciatura (Complexivo) 

10-25 Fecha para Introducción, modificación, publicación y revisión 
de exámenes de la convocatoria extraordinaria para todas las 
titulaciones de la Facultad 

26, miércoles Volcado de actas de la convocatoria extraordinaria en 
expedientes 

27-2 marzo Firma de actas de la convocatoria extraordinaria en la sede 
electrónica 

MARZO 

17-19 Vacaciones de Fallas 

26, miércoles Reunión de la Comisión Permanente 

ABRIL 

14-28  Vacaciones de Semana Santa y Pascua 

30, miércoles Reunión de la Comisión Permanente 

MAYO 

 1, jueves Festividad de San José Obrero 

 7, miércoles Fiesta de San Vicente Ferrer en la Facultad (día lectivo) 

14, miércoles Reunión de la Comisión Permanente 
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16, viernes Último día de clases del segundo semestre para todas las 
titulaciones de la Facultad 

21-6 junio Período de exámenes ordinarios del Ciclo Institucional, 
Licenciatura, Doctorado e ISCR  

22-12 junio Fecha para Introducción, modificación, publicación y revisión 
de exámenes de la convocatoria ordinaria para todas las 
titulaciones de la Facultad 

JUNIO 

11, miércoles Reunión de la Junta de Facultad 

13, viernes Volcado de actas en expedientes  

16-18 Firma de actas de la convocatoria ordinaria en la sede 
electrónica 

16-27 Exámenes extraordinarios del segundo semestre del Ciclo 
Institucional, Licenciatura, Doctorado e ISCR 

24, martes Festividad de San Juan Bautista 

25, miércoles Examen de Bachiller o Grado 

26, jueves Examen ordinario de Licenciatura (Complexivo) 

20-2 julio Fecha para Introducción, modificación, publicación y revisión 
de exámenes de la convocatoria extraordinaria para todas las 
titulaciones de la Facultad 

JULIO 

3, jueves Volcado de actas en expedientes 

4-5 Firma de actas de la convocatoria extraordinaria en la sede 
electrónica 

15-31 Matrícula ordinaria del Ciclo Institucional, Licenciatura e ISCR 
para el curso 2024-2025 
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INGRESO, MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 

Ingreso en la Facultad 100 € 

Matrícula Ciclo Institucional/Bachiller en Teología 32 €/Crédito 

Matrícula Licenciatura/Master en Teología 32 €/Crédito 

Matrícula Instituto Superior de Ciencias Religiosas 32 €/Crédito 

Matrícula por asignatura 32 €/Crédito 

Inscripción como oyente 25 €/Crédito 

Reducción de tasas 25% ≥ 48 Créditos 

DOCTORADO 

Curso de doctorado (año 1) 1000 € 

Curso de doctorado (año 2) 500 € 

Curso de doctorado (año 3) 500 € 

Renovación curso de doctorado (3 años +) 1500 € 

Entrega de tesis 500 € 

Defensa de tesis 500 € 

Título de doctor 500 € 

EXÁMENES, MEMORIAS, TESIS Y TESINAS 

Examen de acceso para mayores de 25 años 155 € 
Entrega de la Memoria de Bachillerato en Teología 160 € 

Defensa de la Memoria de Bachillerato en Teología 160 € 

Examen oral de Bachillerato en Teología y en Ciencias 
Religiosas 170 € 
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Entrega de la Tesina Licenciatura en Teología y en Ciencias 
Religiosas  190 € 

Examen complexivo de Licenciatura en Teología  170 € 

Defensa de la Tesina de Licenciatura en Ciencias Religosas 170 € 

DECA 

Curso Infantil y Primaria 26 €/Crédito 

Curso Secundaria y Bachillerato 26 €/Crédito 

ACADEMIA DE LENGUAS 

Curso completo 420 € 

Reducción de tasas: 

Estudiantes universitarios (10%) 

Matrícula 2 lenguas (10%) 

Matrícula 3 lenguas (15%) 

TÍTULOS 

Título de Bachillerato en Teología y Ciencias Religiosas 310 € 

Título de Licenciatura en Teología y Ciencias Religiosas 360 € 

Título de Doctorado 500 € 

Títulos propios especiales 65 € 

CERTIFICADOS 

Certificado oficial de notas  27,34 € 
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CONTACTOS  

 
Albero Alabort, 
Dr. D. Gonzalo 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR 
Director del Dpto. de Filosofía 
E-Mail: gonzalo.albero@ucv.es 

Alcácer Orts, 
Dr. P. José Manuel, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: alcacerjm@dominicos.org 

Aliaga Girbés, 
Dr. D. Emilio 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: eag1960@telefonica.net 

Andrés Ferrandis, 
Lic. D. Antonio 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: antoanfer@gmail.com 

Antolí Guarch, 
Dr. D. Miguel 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 

Barcelón Maicas, 
Dr. P. Emilio, O.P. 
Agregado Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: emiliobarcelon@hotmail.com 

Barrachina Carbonell, 
Dr. D. Adolfo 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: adolfo.bc@ya.com 

Barrera Marchessi, 
Lic. D. José Alberto 
ISCR 

Belarte Forment, 
Lic. D. José María 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: belarteforment@telefonica.net 

Benlloch Poveda, 
Dr. D. Antonio 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: antonio@nexo.net 

Bernal Palacios, 
Dr. P. Arturo, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: abernal@getnet.it 

Bohigues Fernández, 
Dr. D. Santiago 
ISCR 
E-Mail: santiago.bohigues@ucv.es 

Botella Cubells, 
Dr. P. Vicente, O.P. 
Vice-Decano 
Catedrático. Fac. de Teología, 
ISCR, DECA 
Director de “Teología Espiritual” 
E-Mail: vicente.botella@ucv.es 

Camus Soto, 
D. Cristian G. 
ISCR 
E-Mail: cg.camus@ucv.es 
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Carballo Fernández, 
Dr. P. Javier, O.P. 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: fj.carballo@ucv.es 

Carrasco Cuadros, 
Dr. D. Francisco 
Invitado. Fac. de Teología 
E-Mail: fa.carrasco@ucv.es 

Castelló Colomer, 
Dr. D. José Francisco 
Catedrático. Fac. de Teología 
E-Mail: jf.castello@ucv.es 

Castillo Gualda, 
Dr. D. Luis Miguel 
Fac. de Teología, Academia de Lenguas 
E-Mail: lm.castillo@ucv.es 

Catalá Verdú, 
Licª. Dª. Mª. Paz 
DECA, ISCR 
E-Mail: mp.catala@ucv.es 

Cebrián Cebrián, 
Lic. D. José 
Academia de Lenguas 
E-Mail: jose.cebrian@ucv.es 

Costa Catalán, 
Lic. D. Javier 
ISCR 
E-Mail: jj.costa@ucv.es 

De Cos Pérez de Camino, 
Dr. P. Julián, O.P. 
Fac. de Teología 
E-Mail: juliandecos@gmail.com 

Doménech Bardisa, 
Lic. D. José 
Fac. de Teología 
E-Mail: jl.domenech@ucv.es 

Escribano Cárcel, 
Drª. Dª. Montserrat 
ISCR 
E-Mail: montserrat.escribano@ucv.es 

Esponera Cerdán, 
Dr. P. Alfonso, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: aespo.ar@dominicos.org 

Esteve Martín, 
Dr. D. Alfredo 
ISCR 
E-Mail: alfredo.esteve@ucv.es 

Esteve Pineda, 
Dr. D. Vicente Edgar 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: ve.esteve@ucv.es 

Fernández Valls, 
Lic. D. Carlos 
ISCR 
E-Mail: carlos.fv@ucv.es 

Ferrer Tapia, 
Lic. D. Francisco de Paula 
ISCR 
E-Mail: fdp.ferrer@ucv.es 

Fontestad Pastor, 
Dr. D. Vicente 
Fac. de Teología 
E-Mail: vicente.fontestad@ucv.es 

Galindo Rodrigo, 
Dr. P. José Antonio, O.A.R. 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: joagalindo@yahoo.es 

García Martínez, 
Dr. D. José Luis 
ISCR 
E-Mail: jlgarcia.martinez@ucv.es 
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García Santos, 
Dr. P. Ángel, O.P. 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: angel.ar@dominicos.org 

Garrido Zaragozá, 
Dr. D. Juan José 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: colegio@seminariocorpuschristi. 
com 

Gelabert Ballester, 
Dr. P. Martín, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
Director de la Cátedra Santo Tomás de 
Aquino 
E-Mail: mgelabert.ar@dominicos.org 

Gimeno Granero, 
Dr. P. José Carlos, O.C.D. 
Catedrático. Fac. de Teología, ISCR 
Director de la Academia de Lenguas 
E-Mail: jc.gimeno@ucv.es 

Girón Izquierdo, 
Dr. D. Jesús 
Fac. de Teología, ISCR 
Secretario General 
Director del Dpto. de Sagrada Escritura 
E-Mail: jesus.giron@ucv.es 

Gómez García, 
Dr. P. Vito Tomás, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: vito.ar@dominicos.org 

González Argente, 
Dr. D. Jaime 
ISCR 
E-Mail: jaime.gonzalez@ucv.es 

González del Cerro, 
Lic. P. Juan Carlos, O.P. 
Fac. de Teología 
E-Mail: jc.gonzalez@ucv.es 

González Rojas, 
Dr. P. Ismael, O.P. 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: ismael.gonzalez@ucv.es 

Heredia Otero, 
Dr. P. José Antonio, O.P. 
Catedrático. Fac. de Teología, ISCR 
Director del Dpto. de Teología Práctica 
E-Mail: ja.heredia@ucv.es 

Lázaro Barceló, 
Lic. D. Ricardo 
Fac. de Teología, ISCR, DECA, Academia 
de Lenguas 
Subdirector del ISCR 
E-Mail: ra.lazaro@ucv.es 

Lis Viñuales, 
Licª. Dª. Mª. Pilar 
Fac. de Teología 
E-Mail: mp.lis@ucv.es 

Llamedo González, 
Dr. D. Juan José 
DECA 
E-Mail: jj.llamedo@ucv.es 

Llin Cháfer, 
Dr. D. Arturo 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: arturollin@gmail.com 

Llópez Guasp, 
Lic. D. José Ignacio 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: ji.llopez@ucv.es 

López de la Osa González, 
Dr. P. José Ramón, O.P. 
Agregado Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: jrlogo@dominicos.org 

López Varela, 
Dr. D. Miguel 
ISCR 
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Luna Calvo, 
Lic. D. Carlos 
ISCR 

Martínez Galvañ, 
Lic. D. Benjamín 
ISCR 
E-Mail: benjamin.martinez@ucv.es 

Mena Salas, 
Dr. D. Enrique 
Invitado. Fac. de Teología 
E-Mail: enrique.mena@ucv.es 

Mestre Ferrer, 
Dr. D. Joaquín 
Fac. de Teología 
E-Mail: joaquin.mestre@ucv.es 

Miró Miró, 
Lic. D. Jorge 
ISCR, DECA 
E-Mail: jorgejose.miro@ucv.es 

Morant Morant, 
Dr. D. Jorge 
Agregado. Fac. de Teología 
E-Mail: jorge.morant@ucv.es 

Navarro Sorní, 
Dr. D. Miguel 
Catedrático. Fac. de Teología, ISCR 
Director del Servicio de Informática 
y Publicaciones 
Director de “Anales Valentinos” 
Bibliotecario 
E-Mail: miguel.navarro@ucv.es 

Ochando Ledesma, 
Licª. Dª. Águeda 
ISCR 
E-Mail: agueda.ochando@ucv.es 

Ochoa de Aranda, 
Lic. D. Luis Fernando 
ISCR 
E-Mail: lf.ochoa@ucv.es 

Olivares Pardo, 
Drª. Dª. Mª. Amparo 
Jubilada. Fac. de Teología 
E-Mail: amparo.olivares@uv.es 

Ortiz Angulo, 
Licª. Dª. Teresa 
ISCR 
E-Mail: mt.ortiz@ucv.es 

Pacheco Machado, 
Lic. D. Domingo 
ISCR 
E-Mail: domingo.pacheco@ucv.es 

Pascual Torró, 
Dr. D. Joaquín 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: joaquin.pascual@realcolegio 
corpuschristi.com 

Pastor Verdú, 
Dr. D. Elías 
Agregado Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: eliaspastorverdu@gmail.com 

Pérez de Heredia y Valle, 
Dr. D. Ignacio 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: ignacioperezdeheredia@gmail. 
com 

Pérez Delgado, 
Dr. P. Esteban, O.P. 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
Bibliotecario PP. Dominicos 
E-Mail: esteban.perez@uv.es 

Peris Suay, 
Dr. D. Ángel 
Catedrático. Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: angel.peris@ucv.es 

Piá Brisa, 
Licª. Dª. Josefina Sofía 
Academia de Lenguas 
E-Mail: josefina.pia@ucv.es 



CONTACTOS 153 

 

Plá Tormo, 
Lic. D. Daniel 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: donpla@telefonica.net 

Pons Doménech, 
Dr. D. José Santiago 
Decano 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: js.pons@ucv.es 

Praena Segura, 
Dr. P. Antonio, O.P. 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR 
Director del Dpto. de Dogma 
E-Mail: antonio.praena@ucv.es 

Puig Raga, 
Lic. D. José Vicente 
Fac. de Teología 
E-Mail: jv.puig@ucv.es 

Quílez Fajardo, 
Dr. D. Leopoldo 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR, 
DECA 
E-Mail: leopoldo.quilez@ucv.es 

Ramón Carbonell, 
Licª. D.ª Lucía 
ISCR 
E-Mail: lucia.carbonell@ucv.es 

Ramón Casas, 
Lic. D. Fernando E. 
Fac. de Teología, Academia de Lenguas 
E-Mail: fe.ramon@ucv.es 

Reyes González, 
Lic. P. José Rafael, O.P. 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: jr.reyes@ucv.es 

Ros Codoñer, 
Dr. D. Javier 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: javier.ros@ucv.es 

Ruiz Campos, 
Dr. D. Mariano 
Catedrático. Fac. de Teología, ISCR, DECA 
Director de la Cátedra de Misionología 
E-Mail: mariano.ruiz@ucv.es 

Ruiz Ordóñez, 
Drª. Dª. Yolanda 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: yolanda.ruiz@ucv.es 

San Clemente Serrano, 
Lic. D. Pedro 
Fac. de Teología 
E-Mail: pedro.sanclemente@ucv.es 

Sánchez García, 
Dr. D. José Luis 
ISCR 
E-Mail: joseluis.sanchez@ucv.es 

Sánchez Ruiz, 
Lic. D. Luis 
ISCR 
E-Mail: luis.sanchez@ucv.es 

Sancho Andreu, 
Dr. D. Jaime 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología, 
ISCR 
E-Mail: jaimesanchoandreu@gmail.com 

Santón Moreno, 
Dr. D. Juan Eduardo 
ISCR 
E-Mail: je.santon@ucv.es 

Santos Pelegrín, 
Licª. Dª. Fátima 
Jubilada. Academia de Lenguas 
E-Mail: fatimaspe@yahoo.es 

Serra Estellés, 
Dr. D. Javier 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: xaviserraestelles@gmail.com 
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Sierra Valentí, 
Lic. P. José Luis, O.P. 
Jubilado. Fac. de Teología 
E-Mail: jlsierra.ar@dominicos.org 

Taberner Márquez, 
Dr. D. Guillermo 
ISCR 
E-Mail: guillermo.taberner@ucv.es 

Taléns Hernandis, 
Dr. D. Juan Andrés 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR, DECA 
E-Mail: jandres.talens@ucv.es 

Taranzano, 
Dr. D. Adrián Jorge Gabriel 
ISCR 
E-Mail: ajg.taranzano@ucv.es 

Tomás Cañadilla, 
Lic. D. Carlos 
Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: carlos.tomas@ucv.es 

Torres Torregrosa, 
Licª. Dª. Esther 
ISCR 
E-Mail: esther.torres@ucv.es 

Trenco Albiach, 
Lic. D. Mariano 
ISCR 
E-Mail: mariano.trenco@ucv.es 

Tur Palau, 
Dr. D. Vicente 
Fac. de Teología 
E-Mail: vicente.tur@ucv.es 

Valencia Pérez, 
Dr. D. Andrés 
Fac. de Teología, ISCR 
Director de la Cátedra Y. Congar 
E-Mail: aj.valencia@ucv.es 

Vega Montero, 
Licª. Dª. Elisa 
ISCR, DECA 
E-Mail: elisa.vega@ucv.es 

Vidal Taléns, 
Dr. D. José 
Catedrático Emérito. Fac. de Teología 
E-Mail: jovitalens@gmail.com 

Viejo Sánchez, 
Drª. Dª. Mª. Luisa 
Jubilada. Fac. de Teología 
E-Mail: mluisa.viejo@teologiavalencia.es 

Villota Herrero, 
Dr. P. Salvador, O.Carm. 
Agregado. Fac. de Teología, ISCR 
E-Mail: salvador.villota@ucv.es 
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