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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El Instituto Teológico, fundado por la Provincia Franciscana de Carta-
gena OFM, con sede central en Murcia (España), es un organismo de la
Conferencia Franciscana de España (CONFRES). Como Centro Agrega-
do a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum,
está al servicio de la Orden Franciscana y de la diócesis de Cartagena
(España), y se propone el estudio de la Revelación, con los métodos propios
de la ciencia teológica, según las orientaciones del Concilio Vaticano II y
las directrices del Magisterio de la Iglesia, en diálogo con el patrimonio
filosófico perennemente válido, atento a las instancias de las culturas con-
temporáneas y a las exigencias de la “Nueva Evangelización” (Estatutos,
1,2 y 4). 

Fundación

El Centro Superior de Teología, de la Provincia Franciscana de Carta-
gena para la formación de sus alumnos clérigos, existió de forma estable
desde principios del siglo XX en Orihuela (Alicante), hasta su posterior
traslado a la ciudad de Murcia. Anejo a él ha funcionado un Instituto de
Ciencias Teológicas y Catequéticas, titulado “Mater Ecclesiae” dirigido
por la Orden Franciscana, para la formación de religiosas/os y laicos. Filial
de este Instituto es la Escuela de Iniciación Teológica (EIT) de Murcia.

El Instituto “Mater Ecclesiae” obtuvo la aprobación de la Confer
Femenina Nacional Española el 26 de junio de 1971, así como una Carta
laudatoria de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos
Seculares de fecha 20 de junio de 1972, y otra de la Comisión Episcopal de
Enseñanza de 20 de junio de 1973, autorizando los estudios de dicho Ins-
tituto.
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Instituto Teológico afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca
El Centro Superior de Teología, solicita el 28 de septiembre de 1977 su

integración en la Universidad Pontificia de Salamanca como Instituto Teo-
lógico de Murcia OFM. para cursar el Ciclo Institucional, dependiente de
la Facultad de Teología. Integración que es aprobada por la misma Uni-
versidad, como Centro Afiliado, el 28 de junio de 1978.

La Congregación para la Educación Católica aprueba y concede “ad
quadriennium” la Afiliación del Instituto Teológico a la Universidad Pon-
tificia de Salamanca el 21 de noviembre de 1980 y se firman las Normae y
Conventiones el 20 de diciembre entre el Magnífico Sr. Rector de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca y el M.R.P. Ministro Provincial de la
Provincia Franciscana de Cartagena, que son ratificadas por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal J. Baum, Prefecto de la mencionada Congregación.

El 10 de octubre de 1982 tiene lugar la bendición y solemne inaugu-
ración del nuevo edificio del Instituto Teológico por el Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal Arzobispo de Madrid-Alca-
lá y Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con esto
se pone fin a un largo trayecto de esfuerzo y proyección de un Centro
Superior Universitario para el estudio de la Teología y el pensamiento cris-
tiano en Murcia.

Concluido el período de Afiliación vigente, se solicita la renovación,
para lo que se firman nuevas Normae y Conventiones el 18 de junio de
1986, que ratifica la Congregación para la Educación Católica el 4 de
agosto, quedando en la misma fecha el Instituto Afiliado a la Universidad
Pontificia de Salamanca por un nuevo quinquenio, renovándose la Afilia-
ción para otro quinquenio el 26-XII-96. El Instituto Teológico se ha regi-
do por sus propios Estatutos, aprobados por la Universidad Pontificia de
Salamanca en 1978.

Afiliación del Instituto Teológico a la Pontificia Universidad Anto-
nianum. Roma

En julio del año 2001 se traspasa la Afiliación del Instituto Teológico de
Murcia OFM a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Anto-
nianum de Roma.

Agregación a la Facultad de Teología de la PUA
El 21 de noviembre de 2006, la Congregación de Educación Católica

erige el Instituto Teológico de Murcia como Centro Agregado a la Facul-

6[ ]

R
E

S
E

Ñ
A

H
IS

T
Ó

R
IC

A



tad de Teología de la PUA, “ad quinquennium”, aprobando, en la misma
fecha, los nuevos Estatutos por los que se regirá el Instituto en adelante.
Con esta categoría académica el Instituto Teológico inicia en el curso 2007-
2008 el nuevo plan académico de estudios, compuesto de un quinquenio
para el Bachiller en Teología (Licenciatura Civil en Estudios Eclesiásticos)
y un Bienio de Licenciatura en Teología, especialidad Fundamental. Con
este motivo, el 23 de octubre de 2007 se tuvo el Acto Oficial de Apertura
de Curso con la presencia de las autoridades académicas de la Pontificia
Universidad Antonianum presididas por el Ministro General de la OFM y
Gran Canciller José Rodríguez Carballo; Rector y Decano de Facultad de
Teología; Emmos. cardenales Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla,
y C. Hummes, Prefecto de la Congregación para el Clero, Arzobispo de
Tánger, obispos de Cartagena-Murcia, Almería y Albacete, Ministros Pro-
vinciales de la Conferencia Ibérica Franciscana y religiosos franciscanos de
las respectivas provincias y clero diocesano. 

Publicaciones
Para un eficaz apoyo de esta misión el Instituto Teológico cuenta desde

1985 con una revista propia de estudios e investigación, titulada CART-
HAGINENSIA, creada para servir de instrumento privilegiado de expre-
sión científica y cultural de este Centro Teológico Universitario y tres
colecciones de publicaciones, Serie Mayor, Menor y Textos. Y en esta línea
de acercamiento de la Teología a la sociedad, en 2008 han aparecido los
Cuadernos de Teología Fundamental. 

Convenio entre la Universidad de Murcia y el Instituto Teológico
El día 4 de mayo de 1994 se firmó un Convenio entre la Universidad

de Murcia y el Instituto, con la finalidad de realizar actuaciones conjuntas
en el campo de la investigación, publicaciones y docencia. El Convenio fue
renovado el 20 de noviembre de 2006. Con esta colaboración recíproca, se
integra la actuación del Instituto Teológico en el ámbito universitario
desde la perspectiva de las Ciencias Eclesiásticas, constituyéndose en un
área de conocimiento más entre las que acoge este Distrito Universitario.
El 13 enero de 1995, el Estado Español reconoce civilmente los estudios
teológicos como Licenciatura en Estudios Eclesiásticos (R.D. 3/1995, 13
de enero de 1995. BOE, 4 febrero 1995).
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MODERADOR DEL INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA
M. R. P. José María Arregui Gurudi, OFM
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DELEGADO DEL MODERADOR
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SECRETARIO GENERAL DE LA PUA
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GRAN CANCILLER DE LA U.P. DE SALAMANCA
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Carlos López Hernández
Obispo de Salamanca

RECTOR MAGNÍFICO
Prof. D. Marceliano Arranz Rodrigo

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE
LA FAMILIA DE LA U.P. DE SALAMANCA
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PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL INSTITUTO
M. R. P. Saturnino Vidal Abellán, OFM
Superior Mayor de la Provincia Franciscana de Cartagena.

SECRETARIO GENERAL DE LA U.P. DE SALAMANCA
Prof. D. Luis Miguel Pedrero Esteban

AUTORIDADES ACADÉMICAS DEL
INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA, OFM

DIRECTOR DEL INSTITUTO TEOLÓGICO
Prof. Pedro Riquelme Oliva, OFM

VICEDIRECTOR
Prof. Carlos Cristóbal Cano, OP

SECRETARIO GENERAL
Prof. Miguel Ángel Escribano Arráez, OFM

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
- Departamento de Sagrada Escritura

Prof. J. F. Cuenca Molina, OFM
- Departamento de Teología Sistemática

Prof. E. Martínez Torres, OFM
- Departamento de Filosofía y Sociedad

Prof. B. Pérez Andreo

OFICIALES MAYORES
- Secretario General: Miguel Ángel Escribano Arráez, OFM
- Director de la Biblioteca: Antonio Mora Bernabé, OFM
- Administrador: Miguel Ángel Escribano Arráez, OFM

AUTORIDADES ACADÉMICAS DEL INST. SUP.
DE CIENCIAS DE LA FAMILIA DE MURCIA

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUP. DE CC. DE LA FAMILIA
Prof. José Luis Parada Navas, OFM
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SECRETARIO GENERAL
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COORDINADOR ACADÉMICO
Prof. Juan José González Ortiz

OFICIALES MAYORES
- Director de la Biblioteca: Antonio Mora Bernabé, OFM
- Administrador: Miguel Ángel Escribano Arráez, OFM

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

COORDINADOR
Antonio Mora Bernabé, OFM

VOCALES
J. Mª Roncero Moreno, OFM
A. Gómez Cobo, OFM
F. J. López Cerdán, OFM
Delegado de Alumnos

COMISIÓN DE EDICIONES Y PUBLICACIONES

COORDINADOR
Director del Instituto Teológico.

VOCALES
Directores de los Departamentos.
Superior Mayor de la Provincia OFM de Cartagena.

CONSEJO DE LA REVISTA CARTHAGINENSIA

DIRECTOR
F. Martínez Fresneda, OFM.

VOCALES
P. Riquelme Oliva, OFM.
R. Sanz Valdivieso, OFM.
J. L. Parada Navas, OFM.
M.A. Escribano Arráez, OFM
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NORMAS GENERALES

1. Titulaciones.

Licenciado en Estudios Eclesiásticos. Bachiller en Teología. 
Licenciado en Teología, especialidad Fundamental. 
Master y Especialista en Orientación y Mediación Familiar,

por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Master en Orientación, Terapia y Mediación Familiar,

por la Universidad de Murcia.
Master en Dirección de Centros Educativos,

por la Universidad de Murcia.

2. Categorías de alumnos

En el Instituto Teológico de Murcia, hay tres clases de alumnos:
oficiales, extraordinarios y oyentes. Son oficiales los que cursan el
Plan de Estudios establecido para el Ciclo Institucional del Instituto
en orden a alcanzar el Bachiller en Teología (Licenciatura civil en
Estudios Eclesiásticos) y/o en el Bienio de Teología Fundamental.
Son extraordinarios los que frecuentan regularmente cualquiera de
los dos ciclos programados con derecho a examen, pero no aspiran al
grado académico. Y oyentes los que siguen algún curso, sin derecho
a examen.

Los aspirantes a los Grados de Bachillerato y Licenciatura se
inscriben como alumnos oficiales de la Pontificia Universidad Anto-
nianum. Aquellos que hayan cursado y aprobado el primer grado de
Teología (Bachiller), según los requisitos propios fijados en el Plan
Académico, pueden matricularse para el segundo grado o Bienio de
Licenciatura en Teología Fundamental.
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El Doctorado en Teología, con especialización en Teología Fun-
damental, sólo se obtiene inscribiéndose para ello en la Pontificia
Universidad Antonianum de Roma.

3. Condiciones de admisión

Para ser alumno oficial del Instituto se requiere:

l. Estar en posesión de los estudios necesarios para ingresar en la
Universidad civil española, selectividad, COU/Segundo de
Bachiller o acceso a la Universidad para mayores de 25 años en
la Facultad de Teología, o poseer alguna titulación de licencia-
tura o diplomatura en cualquier otra carrera universitaria.

2. Presentar y firmar debidamente la documentación exigida
por la Pontificia Universidad Antonianum y el Instituto Teo-
lógico.

3. Para los estudiantes que, después de haber comenzado los
estudios filosófico-teológicos en otros Centros Teológicos y
Universitarios análogos a los suyos, solicitan la inscripción al
Instituto Teológico de Murcia, el Director, oído el Consejo
de Presidencia, establecerá, sobre la base del programa desa-
rrollado, cuales exámenes pueden ser reconocidos como váli-
dos, para completar el currículo de los estudios y el año de
inscripción.

4. Requisitos para la inscripción

I. CICLO INSTITUCIONAL DE TEOLOGÍA
1. Alumnos de nuevo ingreso:

- Fotocopia de Selectividad (COU/Segundo Bachiller) o
Prueba de acceso de mayores de 25 años en la Pontificia Uni-
versidad para la Facultad de Teología.
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
- Tres fotografías.
- Solicitud (en Secretaría o en nuestra páginaWeb).
- Para alumnos extranjeros: permiso de residencia en España.

2. Alumnos ya inscritos en años anteriores:
- Dos fotografías (los de 5º curso, tres fotografías).
- Solicitud (en Secretaría o en nuestra página Web).

12[ ]
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II. ALUMNOS PARA LA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA, ESPECIALI-
DAD FUNDAMENTAL.
- Documento compulsado de Bachiller en Teología.
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
- Tres fotografías.
- Solicitud (en Secretaría o en nuestra página Web).
- Para alumnos extranjeros: permiso de residencia en España.

III. MASTER
- Tres fotografías.
- Solicitud (en Secretaría y en nuestra página Web).
- Fotocopia del título académico.
- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
- Para alumnos extranjeros: permiso de residencia en España.

IV. ESCUELA DE INICIACIÓN TEOLÓGICA (EIT)
Los de nueva inscripción: una fotografía. Y todos deben
cumplimentar la solicitud en Secretaría o en nuestra página
Web.

5. Inscripción y matrícula

1. La inscripción y matricula deben hacerse en las fechas seña-
ladas en el Calendario Académico.

2. La matrícula formalizada con anterioridad a una convocato-
ria ordinaria es válida para dicha convocatoria y la extraordi-
naria correspondiente. La matrícula formalizada para una
convocatoria extraordinaria o para el Examen de Grado, se
agota en dicha convocatoria.

3. La inasistencia a un tercio de las clases en una determinada
materia, según el Calendario escolar, lleva consigo la pérdida
de la convocatoria inmediata. La inasistencia a la mitad de las
clases implica la pérdida de matrícula en la materia corres-
pondiente.

4. Para aprobar una asignatura los alumnos disponen de cuatro
convocatorias. Por causas excepcionales, el Director puede
autorizar hasta dos convocatorias suplementarias.

13[ ]
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6. Exámenes y calificaciones

1. Los exámenes se ordenan de la siguiente forma:
a) Febrero: Convocatoria ordinaria de exámenes para las asig-

naturas semestrales y parciales para las que duran todo el
curso con eliminación de materias.
Tercera convocatoria del curso anterior para los alumnos con
escolaridad exenta y para las asignaturas no aprobadas del
curso anterior.

b) Junio: Convocatoria ordinaria para las asignaturas semestra-
les o anuales y exámenes de Grado de Bachillerato en Teolo-
gía y del Bienio en Teología Fundamental.

c) Septiembre: Primera convocatoria extraordinaria para las
asignaturas no aprobadas en la convocatoria de febrero, en la
de junio, y para los alumnos con dispensa de escolaridad o
que deban realizar algún examen previo.

d) Aquellos alumnos que hayan realizado alguna asignatura o
curso completo con anterioridad al curso escolar 2006-2007,
deben volver a matricularse y realizarla, puesto que al cam-
biar el plan de estudios también se ha modificado el conteni-
do de las asignaturas. 

2. Modalidades del examen de Bachiller en Teología:
El examen final para la obtención del grado académico del
Bachillerato se puede realizar de dos formas. Primera moda-
lidad: elaboración, presentación y discusión de un trabajo
escrito, al menos de 30 páginas, ante un tribunal, y el examen
oral de nueve tesis elegidas del tesario general aprobado por
el Consejo del Instituto, entre las cuales deben estar los
ámbitos de las disciplinas principales (Escritura, Dogmática
y Moral). Esta modalidad se desarrolla en dos partes: la pri-
mera, escrito, y la segunda por un examen oral, en el que
cada profesor tiene 10 minutos para preguntar al alumno. 
La segunda modalidad consiste en un examen oral de una
hora (20 minutos por cada profesor) sobre un tesario elegido
y aprobado por el Consejo del Instituto. De las 18 tesis, 9
son propuestas por el alumno y 9 por la Comisión examina-
dora. Tanto en un caso como en otro, en las tesis elegidas
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deben estar los ámbitos de las disciplinas principales (Escri-
tura, Dogmática y Moral). (EE, 88).
Componen la Comisión examinadora para la obtención del
bachillerato: a) el Decano de la Facultad agregante o su dele-
gado; b) el Director del ITM; c) el docente moderador del tra-
bajo escrito (si se sigue la primera modalidad); d) dos docen-
tes nombrados por el Director, de los que uno actúa de corre-
lator del trabajo escrito, si se sigue la primera modalidad.
Para completar la formación teológica de los candidatos al
ministerio sacerdotal y no acceden al grado académico de la
Licencia en Teología Fundamental, el Instituto Teológico
ofrece un año de estudios de carácter prevalentemente pasto-
ral, denominado justamente “año pastoral”. (EE, 78).

3. Examen de Licenciatura
La admisión al examen para la obtención del grado académi-
co de la Licencia se le reconoce a todos los que hayan com-
pletado positivamente el curriculum de los estudios progra-
mados del Bienio. 

4. Las calificaciones que se conceden son: Sobresaliente (9 y 10
puntos); Notable (7 y 8 puntos); Aprobado (5 y 6 puntos);
Suspenso (de 0 a 4 puntos). (EE, 85, 2).
El Instituto Teológico concede Matrícula de Honor a los
alumnos que, habiendo obtenido una calificación de 10,
demuestren extraordinaria madurez en la asignatura corres-
pondiente, a juicio del examinador. 

7. Títulos académicos

Los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas, semina-
rios y cursos opcionales del Ciclo Institucional y superado las prue-
bas específicas del grado académico, obtendrán el título de Bachiller
en Teología, con el valor que le reconoce la actual legislación civil:
Licenciado en Estudios Eclesiásticos.

Para aquellos que hayan cumplido los requisitos del Bienio de
Licenciatura en Teología, la Facultad de Teología de la PUA concede
el grado académico de Licencia en Teología con especialización en
Teología Fundamental.
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8. Renovación de matrículas

Los alumnos que renueven sus matrículas necesitan únicamente
cumplimentar el impreso de inscripción y una fotografía.

9. Convalidaciones

Los alumnos que deseen convalidar estudios, deberán dirigir
instancia al Director del Instituto, antes del día 5 de octubre, acom-
pañando los correspondientes certificados y programas de las asigna-
turas a convalidar. 

10. Tasas académicas para el curso 2008-2009

Las tasas académicas correspondientes a los Cursos institucio-
nales de Teología, Licencia de Teología Fundamental, Instituto Supe-
rior de Ciencias de la Familia, Escuela de Iniciación Teológica, Mas-
ter de la Universidad de Murcia, como de las asignaturas sueltas, se
avisará oportunamente por la Secretaría del Centro en el tiempo
señalado para la matriculación.

Los alumnos que acrediten pertenecer a familia numerosa se
beneficiarán de un 10% del importe a abonar en la Secretaría del
Centro. Cuando se matricule un matrimonio, el cónyuge que deba
pagar más se beneficiará de un 10% del importe total.

11. Seminarios

Los alumnos oficiales de Bachiller en Teología deberán partici-
par en cinco seminarios durante el Ciclo Institucional, antes de pre-
sentarse a examen de grado. Los de Bienio de Teología participarán
en dos: uno cada curso. 

12. Idiomas modernos

Antes de matricularse en el quinto año de Bachiller en Teología,
los alumnos deberán acreditar el conocimiento de un idioma moderno
mediante la superación del correspondiente examen celebrado duran-
te el mes de octubre. También mediante presentación en Secretaría de
un certificado oficial del conocimiento de un idioma moderno.
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CICLO INSTITUCIONAL
LICENCIATURA EN ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS/

BACHILLER EN TEOLOGÍA

El Ciclo Institucional comprende cinco cursos. Los dos prime-
ros son prevalentemente filosóficos, y con introducciones a la Teolo-
gía. Los tres restantes se dedican a los estudios de Sagrada Escritura,
Teología Fundamental y Dogmática,  Teología Moral, Teología Espi-
ritual, Liturgia, Derecho Canónico, Historia de la Iglesia, Patrología,
Teología Pastoral, etc.

El Plan de Estudios sigue las normas de la Santa Sede, las
Orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Antonianum.

Este Ciclo termina con la titulación de Bachiller en Teología
otorgado por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Antonianum y Licenciado en Estudios Eclesiásticos.

PLAN DE ESTUDIOS

l. Curso Primero

T101 Lógica y Filosofía del Lenguaje (4,5 créd.)
T102 Metafísica (6 créd.)
T103 Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia (4,5 créd.)
T104 Historia de la Filosofía Antigua (6 créd.)
T105 Historia de la Filosofía Medieval (6 créd.)
T106 Introducción General a la S. Escritura (6 créd.)
T108 Metodología científica (1,5 créd.)
T202 Ética (4,5 créd.)
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T212 Estética (4,5 créd.)
T109 Lengua latina (6 créd.)
T110 Lengua griega (6 créd.)

Seminario/Cursos opcionales (3 créd.)

2. Curso Segundo

T107 Fenomenología e Historia de las Religiones (6 créd.)
T201 Teoría del conocimiento (4,5 créd.)
T203 Psicología general (4,5 créd.)
T204 Antropología filosófica (4,5 créd.)
T205 Doctrina social de la Iglesia (4,5 créd.)
T206 Historia de la Filosofía Moderna (6 créd.)
T207 Historia de la Filosofía Contemporánea (6 créd.)
T208 Teodicea y Filosofía de la Religión (6 créd.)
T209 Orígenes del cristianismo (3 créd.)
T210 Lengua latina (4,5 créd.)
T211 Griega (4´5 créd)

Seminario y cursos opcionales (3 créd)

3. Curso Tercero

T301 Misterio de Dios. Trinidad (4,5 créd.)
T302 Teología fundamental (Revelación. Fe) (6 créd.)
T303 Antropología teológica I. Creación y pecado (6 créd.)
T304 Pentateuco y Libros históricos (4,5 créd.)
T305 Libros proféticos y sapienciales (7,5 créd.)
T306 Historia de la Iglesia Antigua y Patrología (6 créd.)
T312 Derecho Canónico Fundamental (3 créd.)
T307 Historia de la Iglesia Medieval (4,5 créd.)
T309 Teología moral fundamental (6 créd.)
T311 Cristología (9 créd)
T314 Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento (4,5

créd.)
Seminario/Cursos opcionales (3 créd.)
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4. Curso Cuarto

T401 Introducción al N.T. Sinópticos y Hechos (7,5 créd.)
T402 Corpus joánico (6 créd.)
T406 Eclesiología y Pneumatología (9 créd.)
T411 Teología Ecuménica (3 créd)
T405 Antropología teológica II. Gracia y Virtudes (6 créd.)
T410 Sacramentología general y Liturgia Fundamental (4´5 créd)
T407 Moral de la persona (6 créd.)
T408 Historia de la Iglesia Moderna y Misionología (4,5 créd.)
T412 Derecho Canónico especial (4,5 créd.) 
T413 Sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación, Euca-

ristía (9)
Seminario/Cursos opcionales (3 créd.)

5. Curso Quinto

T501 Antropología teológica III. Escatología. (6 créd,)
T509 Catequética fundamental y pedagógica (4´5 créd)
T503 Corpus paulino (6 créd.)
T504 Cartas católicas y Hebreos (4,5 créd.)
T505 Moral social (6 créd.)
T506 Historia de la Iglesia Contemporánea (6 créd.)
T510 Derecho Matrimonial canónico (3 créd.)
T511 Penitencia y Unción de enfermos (6 créd.)
T512 Matrimonio, Orden y Ministerios (6 créd.)
T513 Liturgia especial (3 créd.)
T508 Teología Pastoral. Teología del Laicado y Movimientos

Apostólicos (4´5 créd.)
Síntesis teológica (6 créd.)
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CURSO PRIMERO

T101 Lógica y Filosofía del Lenguaje
Prof. J. A. Murcia García 
4’5 créditos. 

T102 Metafísica
Prof. J. M. Sánchez Andrés
6 créditos. 

T103 Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia
Prof. C. Cristobal Cano
4,5 créditos. 

T104 Historia de la Filosofía Antigua
Prof. J. A. Murcia García
6 créditos. 

T105 Historia de la Filosofía Medieval
Prof. B. Pérez Andreo
6 créditos. 

T106 Introducción General a la Sagrada Escritura
Prof. A. Gómez Cobo
6 créditos.  

T108 Metodologia científica
Prof. P. Riquelme Oliva
1,5 créditos. 

T202 Ética
Prof. F. Á. Molero Fernández
4,5 créditos.
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T212 Estética
Prof. F. Á. Molero Fernández
4,5 créditos.

T110 Lengua Latina
Prof. J. Ortín
6 créditos. 

T111 Lengua Griega 
Prof. J. Ortín
6 créditos. 

Seminarios/cursos opcionales 
2 créd.

CURSO SEGUNDO

T201 Teoría del conocimiento
Prof. F. Martínez Hidalgo
4´5 créd.

T203 Psicología general 
Prof. Ana I. Rosa Alcázar
4´5 créd.

T204 Antropología filosófica
Prof. J. M. Sánchez Andrés
4´5 créd.

T205 Doctrina social de la Iglesia
Prof. J. Martínez Cano
4´5 créd.

T206 Historia de la Filosofía Moderna
Prof. J. A. Murcia García
6 créd.
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T207 Historia de la Filosofía Contemporánea
Prof. J. A. Murcia García
6 créd.

T208 Teodicea y Filosofía de la Religión
Prof. J. Martínez Hernández
6 créd.

T209 Orígenes del cristianismo
Prof. R. Sanz Valdivieso
3 créd.

T107 Fenomenología e Historia de las Religiones
Prof. J. A. Murcia García
6 créd.

Lengua Latina
Prof. J. Ortín
6 créditos. 

Lengua Griega 
Prof. Juan Ortín
6 créditos. 

Seminarios/cursos opcionales
2 créd.

CURSO TERCERO

T301 Misterio de Dios. Trinidad.
Prof. Pedro Ruiz Verdú
4,5 créditos. 

T302 Teología Fundamental: Revelación y fe
Prof. Francisco Oliver Alcón / Luis Oviedo
6 créditos. 

25[ ]

C
U

R
S

O
 A

C
A

D
É

M
.

20
08

-2
00

9



T303 Antropología Teológica I. Creación y Pecado
Prof. José María Roncero Moreno
6 créditos. 

T304 Pentateuco y Libros Históricos
Prof. Juan Fernando Cuenca Molina
4,5 créditos. 

T305 Libros Proféticos y Sapienciales
Prof. Miguel Álvarez Barredo
7´5 créditos. 

T306 Historia de la Iglesia Antigua y Patrología
Profs. Francisco Henares /A. González Blanco
6 créditos.

T312 Derecho Canónico Fundamental
Prof. P. Martínez Sastre
3 créd.

T307  Historia de la Iglesia Medieval
Prof. F. Víctor Sánchez Gil
4,5 créditos. 

T309 Teología Moral Fundamental
Prof. F. J. López Cerdán
6 créditos.

T311 Cristología
Prof. F. Martínez Fresneda
9 créditos. 

T314 Teología Bíblica del A.T. y N.T.
Prof. A. Gómez Cobo
6 créd. 
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CURSO CUARTO

T401 Introducción al N.T., Sinópticos y Hechos
Prof. J. F. Cuenca Molina
7´5 créd.

T402 Corpus joánico
Prof. M. Álvarez Barredo
6 créd.

T406 Eclesiología y Pneumatología
Prof. B. Pérez Andreo
9 créd.

T411 Teología Ecuménica
Prof. F. Henares Díaz
3 créd.

T405 Antropología teológica II: Gracia y Virtudes
Prof. J. M. Roncero Moreno
6 créd.

T410 Sacramentología general y Liturgia Fundamental
Prof. D. Romera Fernández
4´5 créd.

T407 Moral de la persona
Prof. J. L. Parada Navas
6 créd.

T408 Historia de la Iglesia Moderna y Misionología
Prof. F. V. Sánchez Gil
4´5 créd.
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T412 Derecho Canónico especial
Prof. P. Martínez Sastre
3 créd.

T413 Sacramentos de iniciación: T4131 Bautismo,
Confirmación; T4132 Eucaristía
Profs. E. Martínez Torres / C. Cristóbal Cano
9 créd. 

Seminario/cursos opcionales
2 créd.

CURSO QUINTO

T501 Antropología Teológica III. Escatología
Prof. J. M. Roncero Moreno
6 créditos. 

T509 Catequética fundamental y pedagógica
Prof. M. Ángel Gil López
4´5 créd.

T503 Corpus Paulino
Prof. J. F. Cuenca Molina
6 créditos. 

T504 Cartas Católicas y Hebreos
Prof. R. Sanz Valdivieso
4,5 créditos. 

T505 Moral Social
Prof. J. L. Parada Navas
6 créditos.
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T506 Historia de la Iglesia Contemporánea
Prof. P. Riquelme Oliva
6 créditos.

T510 Derecho Matrimonial Canónico
Prof. M. Á. Escribano Arráez
6 créditos.

T511 Penitencia y Unción de enfermos
Prof. L. Pérez Simón
6 créd. 

T512 T5121 Matrimonio; T5122 Orden y Ministerios
Prof. E. Martínez Torres
6 créd.

T513 Liturgia especial
Prof. D. Romera Fernández
3 créd.

T508 Teología Pastoral. Teología del Laicado y Movimientos
Apostólicos
Prof. Á. Jiménez Pérez
4.5 créditos.

Síntesis teológica. 6 créd.
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SEMINARIOS

PRIMER CUATRIMESTRE:

La familia en el cine y la televisión

CONTENIDOS

1. Nuevas formas de familia presentadas por el cine y la tele-
visión.

2. Valores cristianos y relaciones familiares en el cine. 

3. Tratamiento que el cine hace de determinadas realidades
sociales (drogodependencias, marginación, inmigración…)
vividas en familia.

4. Estereotipos familiares en las series de TV.

Prof. J. J. González Ortiz

SEGUNDO CUATRIMESTRE: dos seminarios

�� La Oratoria. El arte de hablar con elocuencia

CONTENIDOS

1. Evolución Histórica de la Oratoria.
2. Grandes oradores
3. Clases de oratoria
4. Las leyes dinámicas para hablar en público.
6. Practicum.

Prof. A. Ortega Carmona.
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�� Introducción a la Filosofía Franciscana

CONTENIDOS

1. Contexto socio-cultural: siglos XIII y XIV

2. Maestros franciscanos y sistemas de pensamiento:

a. Alejandro de Hales

b. San Buenaventura

c. Pedro Juan de Olivi

d. Rogerio Bacon

e. Juan Duns Escoto

f. Guillermo de Ockam

g. Raimundo Llul

Prof. F. Á. Molero Fernández.
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XXII JORNADAS DE TEOLOGÍA

San Pablo,
el hombre convertido en apóstol

Las Jornadas de Teología estarán centradas en el “Año Pauli-
no”, convocado por el Papa Benedicto XVI del 28 de junio de
2008 al 29 de junio de 2009, con motivo del bimilenario del naci-
miento de San Pablo. 

Intervendrán profesores de la Facultad de Teología de Murcia
y de otras Facultades Pontificias.

1. Contexto histórico, geográfico y cultural de la época de
San Pablo.

2. Antropología paulina.

3. Ley y gracia.

4. Cristología de San Pablo.

5. La Iglesia paulina.

6. San Pablo en España: historia y tradición. 

COORDINADOR: Prof. Pedro Riquelme Oliva
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�� CURSO I

T101 Lógica y Filosofía del Lenguaje
Prof. J. A. Murcia García
6 créditos. 

I.-1. Nociones preliminares.- 2. Lógica proposicional.- 3. Lógica de
predicados de primer orden.- 4. Decidibilidad, corrección y comple-
titud en la lógica proposicional.- 5. Otros metateoremas de lógica
proposicional. Compacticidad.- 6. La indecidibilidad de la lógica de
primer orden.-7. La semántica de primer orden.- 8.- Corrección y
completitud en lógica de primer orden.- 9. Lógica de orden superior.
II.1. La Filosofía y el Lenguaje.- 2. Caracterización filosófica general
del Lenguaje.- 3. Teoría del significado: a) Sentido y referencia en
Frege. b) La denotación en B. Russel. c) Significado, uso y referencia
en L. Wittgenstein. d) Referencia y eliminación de términos singula-
res en W.V.O. Quiné. e) La referencia en P.F. Strawson.- 4. Teoría del
Lenguaje: a) Teoría del Lenguaje y Teoría del Conocimiento. b)
Metafisica y Lenguaje. c) Lenguaje y Ciencia.

T102 Metafísica
Prof. J.M. Sánchez Andrés
6 créditos. 

1. Cuestiones terminológicas, históricas y conceptuales.- 2. Historia
acontecida: crisis y retorno de la metafisica.- 3. Nihilismo, Humanis-
mo y De-construcción de la subjetividad.- 4. Recuperación del obje-
to y delimitación de métodos.- 5. La intelección de lo real.- 6. La
estructura de la realidad.- 7. Realidad y Verdad.- 8. Lenguaje y reali-
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dad.- 9. Lingüisticidad, finitud y existencia.- 10. Individualidad, sub-
jetividad y persona.- 11. Estructura mundanal e histórica de la reali-
dad.- 12. La razonabilidad de la pregunta por Dios.

T103 Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia.
Prof. Carlos Cristobal Cano
4,5 créditos.

1. Entronque de la Filosofía de la Naturaleza en el saber humano:
diversas actitudes del hombre ante la Naturaleza, y clases de conoci-
miento humano.- 2. Especificidad de la Filosofía de la Naturaleza:
seres de que trata y punto de mira con que los estudia.- 3. Relación
de la Filosofía de la Naturaleza con la Antropología Filosófica y la
Metafísica.- 4. Visión de la Naturaleza en el animismo.- 5. Visión de
la Naturaleza en la filosofía griega anterior a Aritóteles.- 6. Filosofía
y paradigmas científicos: Aristóteles, Tolomeo, Santo Tomás de
Aquino, Kopérnico, Kepler, Brahe, Galileo, Newton, Darin, Comte,
Max Plank, Einstein, Heisemberg, El Círculo de Viena y sus oposi-
tores.- 7. Caracterización general de la realidad material frente a la
espiritual.- 8. Principios generales del ente móvil, su constitutivo
radical: mecanicismo, dinamismo, hilemorfismo.- 9. Teleonomía y
finalidad en la Naturaleza.- 10. La extensión de la realidad material y
el problema de su continuidad.- 11. El movimiento, atributo funda-
mental de la realidad material.- 12. El tiempo y la temporalidad del
ser corpóreo.- 13. El espacio y su naturaleza relativista.

T104 Historia de la Filosofía Antigua 
Prof. José Antonio Murcia García
6 créd. 

1. Cuestiones introductorias: a.- Diversos modos de hacer historia de
la filosofía. b.- fuentes de la historia de la filosofía. Algunos autores
clásicos sobre historia de la filosofía. División de la historia de la filo-
sofía. 2. Sentido e importancia del modo de hacer filosofía de los
griegos. División de la filosofía griega. 3. Los Presocráticos o sobre la
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naturaleza. a.- Los orígenes o los Milesios. Tales, Anaximandro,
Anaxímedes, Jenófanes. b.- Los Pitagóricos. c.- Los sistemas en
pugna: Heráclito y Parménides. d.- Los Atomistas: Anaxágoras,
Demócrito y Empédocles. 4. Conclusión. Atenas o nuevos horizon-
tes. a) El descubrimiento del hombre: los Sofistas y Sócrates. b) La
plenitud del pensar griego: Platón y Aristóteles. c) Las Escuelas
Helenísticas. Alejandría, Epicúreos y Estoicos. d) El Neoplatonis-
mo: Plotino y Prócolo. Conclusión general.

T105 Historia de la Filosofía Medieval 
Prof. B. Pérez Andreo
6 créd.

1. La Configuración del Universo Cristiano. 2. Periodización de la
Edad Media y aparición de la Filosofía Cristiana. 3. Período Patrísti-
co: Patrística Griega y Patrística Latina. 4. El triunfo del Cristianis-
mo: Agustín de Hipona. 5. Configuración del Universo Medieval. 6.
Aparición y devenir de la Escolástica. La disputa ontológico-racional
entre Razón y Fe. 7. Los Grandes Temas de la Edad Media. 8. Los
Filósofos Medievales: Escoto Eriúgena, San Anselmo, Abelardo,
Escuela de Chartres, Escuela de San Victor. 9. La aristotelización de
la Filosofía. 10. La Filosofía Arabe: Avicena, Averroes. 11. La Filoso-
fía Judía: Maimónides. 12. La formación de las Universidades. 13.
Maestros Mendicantes: Dominicos y Franciscanos. 14. Dominicos:
San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y el Maestro Eckehart.
Franciscanos: Alejandro de Hales, San Buenaventura, Rogerio
Bacon, Duns Scoto, Guillermo de Ockam. 15. La nueva Aurora (El
renacer de la Modernidad).

T106 Introducción General a la Sagrada Escritura
Prof. Antonio Gómez Cobo 
6 créditos.

I. El mundo de la Biblia. 1. Geografía bíblica.- 2. Historia de Israel.-
3. Origen y Formación de la Biblia (El texto: transmisión y crítica
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textual. La Biblia en el contexto literario del Antiguo Oriente
Medio.- II. Biblia y Palabra de Dios. 1. La Biblia como Palabra de
Dios.- 2. El canon bíblico: Planteamiento de la cuestión. La forma-
ción del canon. Intento de fundamentación teológica del canon bíbli-
co.- 3. La inspiración bíblica: Historia de la cuestión. Intento de pre-
sentación orgánica del misterio de la inspiración de la Sagrada Escri-
tura. La verdad de la Escritura.- 4. Interpretación de la Sagrada Escri-
tura: Historia de la Interpretación de la Biblia. El conflicto de las
interpretaciones y el problema hermenéutico. Principios de herme-
néutica católica. Metodología exegética. La Biblia en la vida de la
Iglesia.

T108 Metodología científica
Prof. Pedro Riquelme Oliva
1,5 créditos.

1. Bibliografía general.- 2. Introducción al trabajo científico.- 3.
Transcripción de textos.- 4. Grupos de estudio y Seminarios.- 5. Las
etapas del trabajo científico.- 6. La impresión. 

T202 Ética
Prof. Francisco Á. Molero Fernández
4,5 créd.

1.Introducción. Los términos “ética”, “moral” y “filosofía práctica”.
El objeto de la ética: lo correcto y lo bueno. Los grados del saber
moral. El método de la ética. 2. La acción. La psicología del querer.
La libertad. El hedonismo. El eudemonismo. 3. La norma. La acción
correcta y la norma moral. El principio supremo: a) La ética de situa-
ción; b) Amoralismo, inmoralismo y relativismo; c) La ética sin obli-
gación; d) El formalismo moral; e) El utilitarismo; f) El intuicionis-
mo deontologista; g) La ética de los valores; h) El racionalismo críti-
co y la ética del discurso; i) El conocimiento moral. 4. El agente. La
acción moralmente buena. La virtud. La dignidad humana. El senti-
do de la vida.
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T 212 Estética
Prof. Francisco Á. Molero Fernández
4,5 Créd.

1. Definición de la estética. 2. Consideraciones estéticas anteriores a
Platón. 2. La estética en el pensamiento filosófico desde a la época
clásica al siglo XX. 3. Teoría de Baunmgarten. Concepto de belleza;
concepto del arte: creación, imitación, forma; teología de la forma;
dialéctica del arte. 4. El arte y la vida: problema de la autonomía y de
la función del arte. 5. Elementos fundamentales de una obra de arte.
6. El proceso artístico. 7. Lectura de una obra de arte. 

T109 Lengua y Literatura Latina I/II
Prof. Juan Ortín García
6 créd. 

1. Aproximación al concepto de latín cristiano. 2. Origen y término.
a) Descripción y problemas que plantea. b) Desarrollos posteriores a
la Escuela de Nimega. 3. Estudio del vocabulario. a) Préstamos grie-
gos. b) Neologismos semasiológicos. c) Neologismos lexicológicos.
d) Palabras de origen hebreo.- 4. Estudio de la morfología. a) Decli-
nación. b) Conjugación. 5. Sintaxis. a) Los casos. b) Las preposicio-
nes. c) Comparativos y superlativos. d) Pronombres-Adjetivos. e)
Las oraciones subordinadas. f) Sintaxis del verbo.

T110 Lengua griega I/II
Prof. Juan Ortín García
6 créditos. 

I. Gramática. II. 1. Vocabulario del NT. Explicación de los
términos más importantes. 2. Análisis morfológico y sintáctico de:
Mc 4-6; 1 Cor l-3; Jb 19, 23-27; Ecl 3, 16-21; Sab 7, 22-30. Juan Cri-
sóstomo, Homilía 14 (a Mt). 3. Explicación filológico y comentario
teológico del NT referentes a concordancias, casos de declinación,
artículo, preposiciones, pronombres, tiempos del verbo, partículas y
conjunciones, oraciones.
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�� CURSO III

T301 Misterio de Dios. Trinidad.
Prof. Pedro Ruiz Verdú
4,5 créditos.

Los caminos hacia Dios. I. La contemplación de las criaturas. 1. El
conocimiento natural de Dios: una mirada a la Sagrada Escritura, a la
Tradición y a los místicos. El lenguaje de la analogía.- 2. Presupuestos
para la reflexión trinitaria: el contexto cristológico de la Trinidd; el
contexto antropológico: el hombre ser personal.- II. Dios se da a
conocer: la revelación. 1. Yahve, el Dios de Israel: el Dios de los
Padres; el Dios de Moisés y del éxodo; el Dios santo y misericordio-
so de los reyes y profetas.- 2. El Dios de Jesús: la relación entre Jesús
y el Padre; la predicación del Reino; Dios como Abbá; Jesús, el Hijo
de Dios; la Pascua de Jesús: revelación del Dios Uno-Trino.- 3. El
Espíritu Santo en el NT.- 4. La comprensión neotestamentaria del
Dios Uno y Único como Padre, Hijos y Espíritu Santo. Formulas tri-
nitarias.- 5. La revelación de la Trinidad en María, la Madre.- III. La
reflexión teológica.- 1. Los primeros siglos cristianos.- 2. Los conci-
lios y los Padres: lenguaje trinitario.- 3. La escolástica: Ricarod de san
Victor, Tomás de Aquino y Buenaventura.- 4. La teología moderna.-
IV. La celebración del misterio.- V. Principales tesis trinitarias.

T302 Teología Fundamental: Revelación y fe
Profs. Francisco Oliver Alcón /Luis Oviedo
6 créditos.

1. Naturaleza de la Teología: La teología de la ciencia; fuentes de la
teología.- 2. De la Apologética a la Teología Fundamental: Historia y
estructura de la Apologética; la exploración de la subjetividad y el
dinamismo de la fe; del estatuto de la Apologética a la Teología Fun-
damental.- 3. El cristianismo como religión revelada: Concepto de
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revelación; teología bíblica de la revelación; la historia de Jesús, lugar
de revelación; unidad de la revelación divina y unidad de los testa-
mentos; elaboración sistemática; signos de credibilidad de la revela-
ción; la resurrección de Jesús; la Iglesia, signo de revelación; la reve-
lación, acontecimiento del lenguaje; transmisión inspirada de la reve-
lación por el lenguaje; la evolución del dogma como explanación de
la revelación.- 4. La fe, respuesta del hombre a la revelación: Natura-
leza de la fe en la S.E.; naturaleza de la fe como asentimiento a la ver-
dad revelada; eclesialidad de la fe.

T303 Antropología Teológica I
Prof. José María Roncero Moreno
4,5 créditos.

I. Doctrina de la creación. 1. Teología bíblica: El AT: contexto bíbli-
co de la fe en la creación; Gn l /Dt-Is; literatura sapiencial; 2 M 7. El
NT: Sinópticos, Pablo y Jn.- 2. Teología sistemática: El hecho de la
creación sus propiedades; el fin de la creación.- 3. Cuestiones com-
plementarias: El problema del mal. La crisis ecológica; el debate fe-
ciencia: el problema de la racionalidad; problemas puntuales.- II.
Antropología teológica fundamental. 4. Antropología bíblica: Doc-
trina del A y NT.- 5. Teología sistemática: El hombre, ser unitario;
del problema alma-cuerpo al de mente-cerebro; el hombre, ser per-
sonal; libertad y libertad cristiana; el ser personal y social; el hom-
bre, ser creador; de las teologías del progreso a las teologías de lo
político; el hombre, ser creado, origen del individuo, origen de la
especie.

T304 Pentateuco y Libros Históricos
Prof. Juan Fernando Cuenca Molina
4,5 créditos.

1. Historia de la investigación del Pentateuco.- 2. Gn 1-11: Historia
de los orígenes.- 3. Gn 12-50: Historias patriarcales.- 4. Ex 1-15:
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Moisés y el Éxodo.- 5. Ex 15-18. Nm 10-20: La marcha a través del
desierto.- 6. Nm 20-36: La conquista de la tierra.- 8. El libro del
Deuteronomio.- 9. Josué-Reyes: La historia deuteronomista.

T305 Libros Proféticos y Sapienciales
Prof. Miguel Álvarez Barredo
6 créditos.

I. El profeta, mirador de Dios… -1. Terminología y medios de comu-
nicación.- 2. Vocación y crisis del profeta.- 3. Profeta y sociedad.- 4.
Los medios de transmisión del mensaje.- 5. Las acciones simbólicas.-
II. Los libros proféticos: la palabra escrita.- 1. La palabra original del
profeta. La obra de los discípulos y seguidores.- 2. La formación de
colecciones.- 3. Añadiduras y relecturas posteriores.- III. Antece-
dentes de la profecía bíblica.- 1. Egipto Mesopotamia, Mari y Cana-
án.- 2. Inicios de la profecía en Israel.- 3. Época clásica.- 4. Momen-
to del exilio.- 5. Etapa de la restauración y camino hacia el silencio.-
IV. Temas nucleares del mensaje profético.- 1. El desafío idolátrico.-
2. Actitudes ante la injusticia.- 3. Los profetas y el culto.- 4. Los pro-
fetas ante el imperialismo.- 5. El mesianismo y la monarquía.- V.
Libros Sapienciales.- 1. Concepciones de la sabiduría en Israel y sus
expresiones literarias.- 2. Proverbios: dimensión literaria y conteni-
do.- 3. Job: historia de la investigación temática teológica.- 4. Ecle-
siastés: aspectos literarios y doctrinales.- 5. Eclesiástico: dimensión
literaria y aportación teológica.- 6. Sabiduría: composición literaria
del libro y novedades de contenido teológico.- VI. Los Salmos.- 1.
Géneros literarios del salterio.- 2. La teología sálmica.

T306 Historia de la Iglesia Antigua y Patrología
Prof. Francisco Henares Díaz/ Antonino González Blanco
4,5 créditos.

I. Hª de la Iglesia: 1. La Iglesia en la Historia de la Salvación. Princi-
pales Fuentes y Bibliografía fundamental.- 2. Preparación del mundo
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para la venida de Cristo. Jesucristo.- 3. Expansión, organización y
vida de la Iglesia apostólica.- 4. La Iglesia sub-apostólica y de los tres
primeros siglos.- 5. La Iglesia y el Estado: Siglos I-IV.- 6. Crisis teo-
lógica de los siglos III al VI. Primeros Concilios Ecuménicos.- 7. El
Monacato en la Iglesia antigua.- 8. Constitución y vida interna de la
Iglesia. 9. La Iglesia del Imperio. II. Patrología: 1. Florecimiento de
la literatura patrística.- 2.S. Atanasio y la controversia arriana.- 3.
Autores monásticos.- 4. S. Basilio el Grande.- 5. S. Gregorio
Nacianceno y S. Gregorio de Nysa.- 6. S. Juan Crisóstomo, predi-
cador y moralista.- 7. S. Cirilo de Alejandría y la controversia nes-
toriana.- 8. S. Ambrosio y la política eclesiástica.- 9. S. Jerónimo y
la Literatura cristiana.- 10. San Agustín: Historia y sociedad.- 11. S.
Gregorio y el fin de una edad.

T307 Historia de la Iglesia Medieval
Prof. Victor Sánchez Gil
4,5 créditos.

1. Idea de la Edad Media. El Feudalismo.- 2. El Imperio medieval.
Iglesia y Estado.- 3. El Cisma de Oriente. Génesis histórica.- 4. El
Islam y su influencia en la Europa cristiana. Las Cruzadas.- 5. La
cruzada espiritual de monjes mendicantes,- 6. Movimientos heréticos
y revolucionarios en la Edad Media. Represión de la Herejía. La
Inquisición.- 7. Pensamiento cristiano medieval.- 8. La vida cristiana
en la Edad Media.- 9. La España cristiana.

T309 Teología Moral Fundamental
Prof. Fco. Javier López Cerdán
6 créditos.

I. Justificación de la Teología Moral. 1. Estatuto epistemológico de la
Teología Moral.- 2. Resumen histórico de la reflexión cristiana.- 3.
La Teología Moral en el Concilio Vaticano II y orientaciones pos-
conciliares. 4. Moral y Religión. Especificidad de la Ética cristiana.
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La cuestión de la ética civil. - 5. Uso de la Sagrada Escritura en Teo-
logía Moral.- II. Categorías morales fundamentales. 1. El comporta-
miento moral como quehacer humano y cristiano.- 2. Comporta-
miento humano responsable. Estructura antropológica básica.- 3.
Papel normativo de la ley para el comportamiento humano.- 4. La
conciencia y la prudencia en el juicio moral cristiano.- 5. Cuestiones
sobre valores éticos y las normas mora-les.- 6. Pecado, culpabilidad y
conversión moral.- 7. El puesto de las virtudes en la orientación
moral.

T311 Cristología
Prof. F. Martínez Fresneda
9 créd.

I. 1. Pluralidad de cristologías. Situación actual. Tareas fundamenta-
les de la teología de hoy. El método en cristología. 2. El acceso a
Jesús. 3. Vida y destino de Jesús. El Reino escatológico de Dios y la
pretensión de Jesús. 4. La muerte de Jesús y su significado salvífico.
La actitud y conciencia de Jesús ante su muerte. Los relatos de la
pasión y su sentido teológico. 5. El acontecimiento pascual y los tex-
tos pascuales. Naturaleza de las apariciones y de la Resurrección.
Carácter salvífico de la resurrección de Cristo: acontecimiento esca-
tológico e inicio del hombre nuevo y de la nueva creación; el don del
Espíritu. II. El “Dogma Cristológico”. 1. El encuentro del mensaje
cristiano con la cultura helénica. Las grandes controversias cristoló-
gicas y las respuestas (La Iglesia en los concilios de Nicea, Efeso y
Calcedonia. 2. La cristología escolástica. 3. La cristología de la
Reforma. III. Cristología sistemática. 1. Necesidad de una síntesis
sistemática. 2. La persona de Jesús. Su unidad con Dios. Su real
humanidad. El dogma calcedonense y sus consecuencias. IV. La sal-
vación cristiana. Categorías salvíficas del Nuevo Testamento y su
relectura actual. Salvación cristiana y liberación del hombre y de la
historia.
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T314 Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento
Prof. Antonio Gómez Cobo
6 créditos.

Introducción. I. Análisis Teológico del AT: 1. Orientaciones sobre las
actuales investigaciones exegéticas; 2. La literatura histórica; 3. La
literatura profética; 4. La literatura sapiencial. II. Síntesis sistemática
del AT: 1. La revelación; 2. Dios y le hombre; 3. el mundo en el AT;
4. El problema del mal; 5. La vida y la muerte; 6. El tiempo; 7. La
espiritualidad del AT; 8. Antiguo y Nuevo Testamento: relaciones
teológicas. III. Análisis Teológico del NT.

�� CURSO V

T501 Antropología Teológica III. Escatología
Prof. J. Mª. Roncero Moreno
6 créd.

I. Escatología: Categorías previas, concepto y método. 1. Tempora-
lidad y futuro del hombre. 2. La esperanza, vivencia cristiana del
futuro. 3. El concepto de escatología. 4. Las reducciones de la esca-
tología. 5. Los problemas de método. II. Origen y desarrollo de la
escatología del AT. 1. Concepción histórica del tiempo y primado
del futuro. 2. La promesa: etapas. III. El problema de la retribución
en el AT. 1. Valoración bíblica de la vida. 2. La muerte. 3. Retribu-
ción. 4. La fe en la resurrección. 5. La inmortalidad. IV. La escatolo-
gía del NT. V. Escatología colectiva. 1. La parusía. 2. La resurrección
de los muertos. 3. La vida eterna. 4. La muerte eterna. VI. Escatolo-
gía individual. 1. La muerte. 2. El purgatorio. VII. El problema del
estado intermedio.
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T503 Corpus Paulino
Prof. J. F. Cuenca Molina
6 créd. 

I. Tesalonicenses: 1. La misión en Macedonia y Acaya. 2. Los comien-
zos de una comunidad. 3. Tras la marcha de los misioneros. 4. Exhor-
taciones y aclaraciones. II. Filipenses: 1. Introducción. 2. La “praes-
criptio” epistolar. 3. Acción de gracias y súplica. 4. Situación de
Pablo. III. 1 Corintios: 1. Los partidos y el contraste de sabidurías. 2.
La cuestión de los idolotitos. 3. La resurrección de los muertos. IV. 2
Corintios: 1. La tribulación apostólica. 2. El viaje por Macedonia. 3.
La idoneidad del Apóstol. 4. El comportamiento de Pablo. V. Gála-
tas y Romanos: 1. Historia y teología en la autobiografía paulina. 2.
La justificación de la fe. 3. El evangelio e Israel. 

T504 Cartas Católicas y Hebreos
Prof. R. Sanz Valdivieso
4’5 créd.

1. Introducción General a las Cartas Católicas: A) Nombre, lugar
que ocupan en el NT; B) Canonicidad y problemas de aceptación y
autoría; C) Época de composición; D) Características de género lite-
rario y de doctrina. 2. Carta de Santiago: A) Autor y época de com-
posición; B) Contenido, división e indicaciones de lectura; C) Doc-
trina de la carta - 3. Cartas 1-2 de Pedro: A) Autor y época de com-
posición. Distinción entre 1Pe y 2Pe; B) Contenido y visión de las
cartas; C) Doctrina de cada una de las cartas - 4. Carta de Judas: A)
Autor y época de composición; B) Contenido de la carta; C) Doctri-
na y posición de la carta - 5. Carta a los Hebreos: A) Autor y época
de composición; B) Contenido y división de la carta. Aspectos; C) La
doctrina del sacerdocio de Cristo y el sacrificio; D) Doctrina y expo-
sición.
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T505 Moral Social
Prof. J. L. Parada Navas
6 créd. 

I. Fundamentación de la moral social. 1. Introducción. 2. Fundamen-
tación histórica. 3. Doctrina social de la Iglesia. 4. Fundamentación
bíblica. 5. Categorías de la moral social: Justicia. Bien Común, Cari-
dad Social. II. Concreción de la moral social. 1. Moral Económica:
Introducción; dimensión bíblica e histórica; propiedad y destino uni-
versal de los bienes; trabajo y ética de empresa; salario justo y distri-
bución justa de los bienes; los sistemas económicos. 2. Moral Políti-
ca: Introducción; aspectos morales de la vida política; fundamenta-
ción bíblica, patrística e histórica; el fenómeno de la política y el bien
común; compromiso político y participación social; los derechos
humanos. III. Moral de la paz y del conflicto. 1. Origen de la violen-
cia. 2. Antropología de la guerra. 3. Paz y desarme. Doctrina de la
Iglesia. 4. Hacia una cultura pacifista. 5. Objeción de conciencia y
objeción fiscal. 6. Moral y ecología.

T506 Historia de la Iglesia Contemporánea
Prof. P. Riquelme Oliva
6 créd. 

1. Iglesia y Estado bajo el Antiguo Régimen: Regalismo, galicanismo,
josefinismo, jurisdiccionalismo. 2. El problema teológico del janse-
nismo y sus derivaciones teológicas, morales, espirituales y políticas.
3. La Iglesia ante la Ilustración. 4. La Revolución francesa y su eco en
Europa. 5. El Concordato napoleónico y sus derivaciones. 6. El
Congreso de Viena y la Restauración. 7. Liberalismo y Socialismo. 8.
Pío IX y el Concilio Vaticano I. 9. El modernismo. 10. La Iglesia
entre las dos guerras mundiales. 11. El concilio Vaticano II.
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T508 Teología Pastoral Fundamental y Evangelización
Prof. A. Jiménez Pérez
4,5 créd.

1. Elementos de la acción pastoral. Definición, método, objetivos. 2.
Historia de la Teología Pastoral. 3. La Pastoral de conjunto. Historia
y actualidad del tema. 4. La Constitución Pastoral del Vaticano II. 5.
La teología Pastoral posconciliar. 6. Criterios teológicos de la acción
pastoral. 7. Modelos de acción pastoral. 8. Los agentes de pastoral y
sus distintas asociaciones. 9. La programación pastoral. 10. Necesi-
dad de las estructuras pastorales. Su carácter sacramental, histórico y
soteriológico. 11. El diálogo Iglesia-Mundo.

T511 Penitencia y Unción de enfermos
Prof. Luis Pérez
6 créditos.

I. La penitencia. 1. Temas introductorios. 2. La conversión, como
contexto básico de la reconciliación cristiana. 3. El perdón de los
pecados, como manifestación de la misericordia de Dios y de la gra-
cia redentora de Jesús. 4. La reconciliación sacramental en la vida de
la Iglesia: características de las diversas formas de celebración del
sacramental. 5. El Sacramento de la Penitencia como estructura inte-
gradora de los elementos esenciales de la reconciliación posbautis-
mal. 6. La renovación del Vaticano II y práctica actual de las iglesias
cristianas. 7. Temas complementarios: a) El ministerio de la Reconci-
liación en la liturgia y disciplina de la Iglesia; b) Las indulgencias; c)
Confesión, dirección espiritual y terapia religiosa. 

II. Unción Enfermos. 1. Temas introductorios. 2. Enfermedad y
“Buena Nueva” en la SE. 3. La Unción en la Tradición y en la Teolo-
gía. 4. Significado teológico de la Unción: a) La Unción como signo
de la realización del misterio pascual en la debilidad humana (dimen-
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sión cristológica:): b) La Unción en el itinerario de la vida sacramen-
tal del cristiano (dimensión eclesial); c) La Unción como preparación
para la nueva vida (dimensión escatológica). 5. La Unción en el con-
texto pastoral de la Iglesia de hoy.

T5121 Matrimonio; T5122 Orden y Ministerios
Prof. E. Martínez Torres
6 créd.

I. Matrimonio. 1. Temas introductorios. 2. El matrimonio en la his-
toria de la salvación. 3. La sacramentalidad del matrimonio en la fe y
praxis de la Iglesia . 4. Aspectos celebrativos y pastorales del sacra-
mento del matrimonio. 5. Aspectos morales del matrimonio y de la
familia.- II. Orden y Ministerios. 1. Temas introductorios. 2. El
ministerio ordenado en el NT. 3. El ministerio ordenado en la Tradi-
ción e historia de la Iglesia. 4. El ministerio ordenado en el Vaticano
II y documentos posconciliares. 5. Síntesis teológica. 6. Ministerio y
vida del sacerdote.

T510 Derecho Matrimonial canónico 
Prof. Miguel Ángel Escribano Arráez 
3 créd.

1. Cuestiones Generales: Conceptos previos; Naturaleza jurídica; El
matrimonio sacramento; fines y propiedades esenciales del matrimo-
nio. 2. La preparación para el matrimonio. 3. Los impedimentos
matrimoniales. 4. Los impedimentos dirimentes. 5. El consentimien-
to matrimonial: Naturaleza; Incapacidad para consentir; Vicios del
Consentimiento. 6. La forma del matrimonio.
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T509 Catequética Fundamental y Pedagógica
Prof. Miguel A. Gil
4,5 créd.

1. ¿Que es un proceso o itinerario catequético 2. El Proceso de la fe
3. Los procesos catequéticos en las distintas etapas de la vida 4. El
catecumendao y los itinerarios catecumenales 5. Diez características
de todo proceso catequético. 



SÍNTESIS TEOLÓGICA

1. Interpretación de la Sagrada Escritura. a) Criterios hermenéuti-
cos de la naturaleza de la Sagrada Escritura; b) Interpretación de la
Biblia en la Iglesia: métodos y lecturas; c) La Biblia en la vida de la
Iglesia.

2. La Alianza en los libros Históricos. a) Alianzas premosaicas;
Alianza mosaica. Alianza davídica; c) Textos bíblicos de alianza y tra-
tados de vasallaje; d) Sentido y evolución del concepto teológico de
Alianza.

3. El profetismo. a) Profetismo preclásico en Israel: orígenes y evo-
lución. b) Profetismo clásico: los relatos de vocación profética.

4. La literatura sapiencial. a) Sabiduría en el antiguo Oriente y en
Israel; b) La Sabiduría en los grandes himnos y discursos sapienciales
(Proverbios, Job, Eclesiástico)

5. Los evangelios sinópticos. a) La formación de los evangelios; b)
Jesús y los discípulos en los evangelios de Mc y Mt; c) La obra de
Lucas: relaciones entre Lc y Hch; c) El tiempo de Jesús y de la Iglesia.

6. Escritos joánicos. a) Origen y desarrollo de los escritos joánicos
(Ev Jn y Cartas); b) Jesús y el Padre en los escritos joánicos.

7. Las cartas paulinas. a) Contexto histórico y misional; b) Cristo-
logía y soteriología: selección de textos.

8. Los Padres de la Iglesia. a) Escritores eclesiásticos prenicenos; b)
Los grandes padres (cuatro griegos y cuatro latinos).

9. La revelación divina. a) Concepto de revelación; b) Carácter
cognitivo; c) Revelación e historia; d) Transmisión de la revelación.

10. El acto de fe. a) La fe, obra de la gracia; b) Certeza de la fe; c)
El objeto de la fe; d) Eclesialidad de la fe; e) Dimensión teologal de la
vida cristiana.

11. Teodicea. Dios como problema. a) Conocimiento humano y
experiencia de Dios; b) El Dios de las religiones y el Dios de los filóso-
fos; c) El problema del ateísmo moderno; d) Teodicea y sentido del mal.

12. El Dios trinitario. a) Formulaciones dogmáticas: estructura tri-
nitaria de la revelación de Dios (Padre, Hijo, Espíritu); b) Necesidad y
sentido de las formulaciones dogmáticas (Consustancialidad, divini-
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dad del Espíritu Santo); c) Valoración de este proceso (Helenización
del cristianismo, comunicación actual de la fe).

13. La teología trinitaria. a) Conceptos claves de la teología tradi-
cional (misión, procesión, relación). Valor y límites; b) Aportaciones
de la teología actual (Trinidad económica, inmanente, misterio pascual,
Dios y el concepto de persona, comunión trinitaria y socialidad); c) La
“misteriosidad”. del Dios trinitario; d) Misterio trinitario y vida espi-
ritual.

14. El «Reino de Dios» en la predicación y en el destino de Jesús. a)
Los milagros; b) Parábolas; c) Bienaventuranzas; d) Reino y muerte.

15. El misterio pascual. a) Conexión entre muerte y resurrección;
b) Aspecto histórico, teológico-fundamental y dogmático de la resu-
rrección. c) Carácter pascual de la espiritualidad.

16. El Concilio de Nicea. a) Herejía, historia y teología previa al
Concilio; b) Biblia y filosofía; c) Significación hermenéutica y valor
permanente de la fórmula conciliar.

17. La asunción de María. a) Fundamento bíblico; b) Contenido de
la definición; c) Relación con ciertas teorías escatológicas contemporá-
neas.

18. La doctrina de la creación. a) Exégesis y teología de los dos
relatos del Génesis; b) La cristología cósmica paulina; c) La noción clá-
sica de creación (productio ex nihilo) y su actualización en una cosmo-
visión evolutiva; d) Relevancia teológico de la libertad creadora divina
y de la temporalidad del mundo.

19. El hombre, ser personal. a) Naturaleza y persona. La relación,
constituvo de la persona; b) Hombre y Dios. Relación primera y fun-
dante; c) Persona y libertad: diferentes nociones de libertad. La idea
cristiana de la libertad; d) El hombre, ser personal y ser social.

20. Gracia increada y gracia creada. a) Antecedentes veterotesta-
mentarios de la inhabitación, la filiación adoptiva y la divinización, su
revelación en el Nuevo Testamento; b) Necesidad de la gracia creada;
c) Explicación teológica de la inhabitación y su conexión con la filia-
ción adoptiva y la divinización.

21. El misterio de la Iglesia. a) Fundamento bíblicos: AT y NT; b)
El origen de la Iglesia en la voluntad de Jesús; c) La Iglesia en el Credo
(notas de la Iglesia); d) La Iglesia pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y
templo del Espíritu Santo (Vaticano II); e) Santidad cristiana e Iglesia
santa.
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22. La Iglesia-comunión y su constitución jerárquica. a) La Iglesia
comunión entre todos los fieles de Cristo (jerarquía, laicos, vida con-
sagrada); b) Estructura jerárquica: autoridad de orden y jurisdicción;
c) Colegialidad y primado petrino.

23. Liturgia. a) La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo;
b) Dimensión trinitaria de la liturgia en “Espíritu y Verdad”; c) El año
litúrgico: estructura y significado teológico; d) Religiosidad popular y
liturgia.

24. Sacramentología fundamental. a) El concepto de sacramento:
diversas formulaciones históricas; b) Orígenes del sacramento; c)
Estructura del sacramento; d) Eficacia del sacramento: el sacramento
encuentro de gracia y de fe.

25. Iniciación cristiana. a) Elementos comunes y específicos de la
iniciación cristiana; b) La iniciación cristiana y su evolución histórica;
c) Teología del bautismo. El bautismo de los niños; d) La Confirma-
ción: historia y teología.

26. La eucaristía. a) Fundamentos bíblicos: raíces veterotestamen-
tarias, predicación de Jesús, relatos de la institución; b) La Eucaristía
como acción de gracias, memorial sacrificial, presencia real; c) La
Eucaristía como banquete pascual; d) Dimensión escatológica de la
Eucaristía.

27. Sacramento del Orden. a) El sacerdocio de Cristo; b) El sacer-
docio de los fieles; c) El ministerio ordenado: doctrina del Vaticano II;
d) dimensión cristológica y pneumatológica del ministerio ordenado.

28. Sacramento de la Reconciliación penitencial. a) Estructuras de
penitencia de ayer y de hoy; b) Dimensión teológica de la penitencia:
estructura trinitaria; c) Dimensión eclesiológica de la penitencia; d)
Ministerio(s) de reconciliación; e) Dimensión personal de la peniten-
cia: conversión, confesión, satisfacción.

29. Los sacramentos del Matrimonio y la Unción de los enfermos. a)
Sacramentalidad y teología del Matrimonio; b) Pastoral y celebración
del Matrimonio; c) La Unción de los enfermos ayer (tradición) y hoy
(Vaticano II, Ritual); d) Dimensión teológica y eclesial de la Unción de
los enfermos.

30. La vida eterna. a) La tradición veterotestamentaria. El NT: ver
a Dios, ser con Cristo, vida eterna, semejanza con Dios; b) Bula Bene-
dictus Deus El tema en el Concilio Vaticano II; c) La vida eterna como
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Communio sanctorum (socialidad). La relación hombre resucitado
/nueva creación (mundanidad).

31. La conciencia moral cristiana. a) Papel de la conciencia en la
educación moral y en el juicio ético; b) La conciencia moral en la
Sagrada Escritura; c) Doctrina de la Iglesia sobre la conciencia: Vatica-
no II, Veritatis Splendor, Catecismo de la Iglesia Católica; d) Criterios
relativos al dictamen de la conciencia.

32. Valor ético de la vida humana. a) Bases para una ética de la vida
humana; b) Valoración de la vida en la Sagrada Escritura; c) Puntos
fundamentales de la encíclica Evangelium Vitae; d) Aplicación a los
problemas relativos al morir humano.

33. Moral del amor y la sexualidad. a) Antropología de la sexuali-
dad humana; Puntos fundamentales del mensaje bíblico; c) Doctrina
del catecismo; d) Criterios para la elaboración de un juicio moral cris-
tiano.

34.Lectura teológica de la vida social. a) Caridad social, justicia y
Bien Común en: la comprensión ética de la economía: ética del trabajo
y de la empresa; b) El compromiso político del ciudadano. La antro-
pología de la paz; c) Doctrina social de la Iglesia y moral social; d)
Dimensión bíblica y horizonte teológico de las realidades anteriores.

35. La acción pastoral. a) Identidad de la acción pastoral y de la
teología pastoral; b) Relación histórica entre la acción pastoral y las
distintas concepciones eclesiológicas; c) La Gaudium et Spes.

36. La evangelización. a) Concepto actual, acciones y opciones
evangelizadoras; b) Las etapas de la evangelización: Misionera, catecu-
menal y pastoral; c) La nueva evangelización: sentido y contenido del
término.

37. La Iglesia ante el Imperio Romano. a) El proceso de las perse-
cuciones; b) Política religiosa desde Constantino a Teodosio; c) Orga-
nización de la Iglesia hasta el s. IV.

38. La Iglesia en el siglo XIII. a) Controversias entre Pontificado e
Imperio; b) Las Universidades y la renovación del saber; c) Las Órde-
nes mendicantes; d) Otras instituciones: cruzadas, inquisición medieval.

39. El Siglo de las Reformas. a) Lutero y la Reforma protestante; b)
El Concilio de Trento; c) La restauración católica.

40. La Iglesia y la Modernidad. a) Pio IX y el Vaticano I; b) La
Iglesia entre las dos guerras mundiales; c) El Concilio Vaticano II.
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NORMAS GENERALES
para el Bienio de Teología Fundamental

(EE, 71-91)

1. En virtud de la Agregación a la Facultad de Teología de la Pon-
tificia Universidad Antonianum, los estudios del Bienio de especiali-
zación constituyen la preparación para la obtención del grado acadé-
mico de la Licencia con especialización en Teología Fundamental,
otorgado por la Facultad agregante. 

2. Para cursar el Bienio de especialización como estudiante ordi-
nario, es necesario, además de lo previsto en los arts. 50-54 de los
Estatutos, estar en posesión del título académico de Bachiller en
Sagrada Teología.

3.- Los cursos de estudio del bienio de especialización se dividen
en: a) cursos fundamentales obligatorios; b) los inherentes a la espe-
cialización; c) seminarios de estudio. 

4. Todo estudiante está obligado a frecuentar los cursos funda-
mentales, los inherentes a la especialización con sus respectivos exá-
menes, los seminarios previstos en el plan de estudios, cumplimentar
las lecturas complementarias de cada asignatura, los trabajos de
investigación y elaboración científica de la tesina para el grado de
Licencia. 

5. El total de créditos es de 48. De estos, 10 son para las asignatu-
ras fundamentales, 34 para la especialización (16 para las obligatorias
y 18 para las opcionales) y 4 para los seminarios (2 por cada uno). Al
finalizar el Bienio, todo alumno debe haber cursado: cinco asignatu-
ras fundamentales, ocho obligatorias y nueve opcionales.

Estos 48 créditos se convierten en 120 ECTS, de los que 72 equi-
valen a clases presenciales y los 48 restantes para el trabajo personal
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del alumno: lecturas complementarias, trabajos de investigación,
tiempo dedicado al estudio y a los exámenes.

Un ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante: 7´5 h.
dedicadas a clases presenciales de los cursos y seminarios; 15 h.
dedicadas al estudio y trabajo personal del alumno; 2´5 h. dedica-
das a preparar el examen. Cada asignatura de tres ECTS, como es
el caso de cada asignatura del Bienio de Licencia, se reparte del
modo siguiente: 22´5 h. de clase; 45 h. de estudio y trabajo perso-
nal y 7´5 h. dedicadas a preparar el examen.

6. Todos los miércoles y jueves se tendrán tutorías en el horario
lectivo. 

7. A los alumnos del segundo curso del Bienio año se les permite
hacer cuatro créditos menos, que deberá cursar a lo largo de los tres
semestres anteriores.

8. El examen de grado de Licencia en Teología, especialidad Fun-
damental, consta de una prueba escrita y de una oral. La prueba
escrita consiste en una tesis realizada bajo la guía de un docente del
Bienio de especialización. La prueba oral consta, además de la tesis,
de un examen comprensivo en el cual el candidato debe dar cuenta de
un recorrido temático a partir del tesario aprobado por el Consejo de
Instituto, tocando varias de las tesis previstas, bajo la dirección de un
tutor. 
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PROGRAMACIÓN
DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

1º y 2º curso del Bienio (2008-2009)

• Primer cuatrimestre •

�� Lunes

Hora Materia Curso Clasific. Cr.- Ects. Profesor 
16´30 Revelación y fe 1º (F) 2=3 A. Murcia Santos
17´30 Escritura y Tradición 1º (Ob) 2=3 J. F. Cuenca Molina
18´30 Método para el diálogo fe

y cultura 1º-2º (Ob) 2=3 L. Oviedo Torró
19´30 Teología Franciscana 2º (Ob) 2=3 J. A. Merino

��Martes

16´30 Historia Teología
Fundamental (I) 1º (F) 2=3 F. Oliver Alcón

16´30 La fe cristiana, opción
razonable:Fides et Ratio. 2º (Ob) 3=3 L. Oviedo Torró

17´30 Literatura intertestamen-
taria 1º-2º (Op) 2=3 M. Álvarez Barredo

18´30 Vaticano II: Llamada del
Espíritu y respuesta
de la Iglesia 1º-2º Seminario 2=3 A. Martínez Riquelme

�� Miércoles

16´30 a 20´30: Tutorías

�� Jueves

16´30 a 20´30: Tutorías
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• Segundo cuatrimestre •

�� Lunes

Hora Materia Curso Clasific. Cr.- Ects. Profesor 
16´30 Cristología 1º (F) 2=3 F. Mtnez. Fresneda
17´30 Moral y Magisterio 1º-2º Op 2=3 J. L. Parada Navas
18´30 Pneumatología 1º-2º Op 2=3 F. Valera Sánchez
19´30 Biotecnología-Bioderecho-

Ética 1º-2º (Op) 2=3 E. Osuna-
J. A. Fdez. Campos-
J. L. Parada Navas

�� Martes

16´30 La Iglesia, signo
de salvación 1º (F) 2=3 J. C. García Domene

17´30 Metodología investigación
teológica 1º (F) 2=3 R. Sanz Valdivieso

18´30 El problema del mal y
de la muerte 1º-2º (Op) 2=3 J. Mtnez. Hernández

19´30 Iglesia y Sociedad
en España (XIX-XX) 1º-2º (Op) 2=3 J. Mtnez-P. Riquelme

�� Miércoles

16´30 a 20´30: Tutorías

�� Jueves

16´30 a 20´30: Tutorías
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RELACIÓN ASIGNATURAS

Fundamentales: 
1. Hermenéutica teológica
2. Metodología de la investigación científica
3. Credibilidad de la revelación en Cristo.
4. La Iglesia como signo de salvación en Cristo.
5. Núcleos de la Teología Fundamental.

Obligatorias:
1. Escritura y Tradición: fuentes de la Teología.
2. Historia de la Teología Fundamental (I). La formación

de la Teología Fundamental: Principales etapas históricas.
3. Historia de la Teología Fundamental (II). Inicios del

método teológico y de la apologética cristiana: funda-
mentos patrísticos de la Teología fundamental.

4. Historia de la Teología Fundamental (III). Formación,
método y contenidos de la teología medieval, siglos XII-
XIII.

5. La fe cristiana como opción razonable: la Fides et ratio
como clave del diálogo teológico con la razón.

6. Métodos para el diálogo entre la fe y la cultura.
7. Ecumenismo y diálogo interreligioso.
8. Teología Fundamental Franciscana.

Opcionales:
Se presentan 6 asignaturas

Seminario
Vaticano II: Llamada del Espíritu y respuesta de la Iglesia.
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A. Fundamentales

TF-001 Metodología de la investigación teológica
Asignatura fundamental
Prof. R. Sanz Valdivieso

La finalidad de esta asignatura es presentar a los destinatarios del
curso los estudios de Teología en las Facultades Pontificias e Institu-
tos de Ciencias religiosas, lo que significa el estudio de la “Teología”
de modo que puedan adquirir no sólo una adecuada visión epistemo-
lógica de la Teología en general, del lenguaje y de la hermenéutica,
sino también de su metodología. Las disciplinas que articulan su
estudio, especialmente la Teología Fundamental. El horizonte cultu-
ral de nuestro tiempo se tiene en cuenta en función del “saber propio
de la fe”, según las orientaciones del Vaticano II. Se tendrán en cuen-
ta las indicaciones metodológicas que permiten presentar los trabajos
y escritos según la Pontificia Universidad Antonianum. Todos leerán
el texto de J. Wicks, indicado en la Bibliografía.

Bibliografía

J. ALFARO, Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca 1985; J. BEUMER,
Die Theologische Methode, en M. SCHAMAUS-A. GRILLMEIER-L.SCHEFFCZYK,
Handbuch der Dogmengeschichte, 1,6, Freiburg 1977; Y.M.CONGAR, La fe y la
teología, Barcelona 1970; B. LONERGAN, Método en Teología, Salamanca, 1988;
G. LORIZIO-N.GALANTINO (Ed.), Metodologia teologica. Aviamento allo Stu-
dio e alla Recerca pluridisciplinar, Cinisello Balsamo (MI), 2004; J. RATZINGER,
Teología e Historia. Notas sobre el dinamismo histórico de la fe, Salamanca; ID.,
Teoría de los Principios teológicos, Barcelona 1985; C. BAGAGGINI, “Teología”,
en G. BARBAGLIO-S. DIANICH (Ed.), Nuevo Diccionario de Teología, Madrid
1977, II, pp. 1688-1806; J. WICKS, Introducción al método teológico, Verbo Divi-
no, Estella, 1996.
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TF-002 Revelación y fe. Núcleos de la Teología Fundamental
actual
Asignatura fundamental
Prof. Antonio Murcia

La asignatura introduce al estudio de dos núcleos básicos de la
Teología Fundamental: Revelación y fe. La primera parte, dedicada a
la Teología de la revelación, presenta la doctrina de la Constitución
Dei Verbum (cap. I) sobre la revelación en sí misma: su naturaleza,
objeto, contenido; repasando la crítica moderna a la revelación cris-
tiana y el camino teológico recorrido para poder responderle. La
segunda, aborda la reflexión teológica sobre la dimensión subjetiva
de la fe, examinando cómo alcanza la fe su fundamento (del “analy-
sis fidei” a la síntesis de la fe), cuáles son los signos y criterios de su
credibilidad, y presentando, finalmente, la fe como praxis en el segui-
miento de Cristo.

Bibliografía

A. GONZÁLEZ MONTES, Fundamentación de la fe, Secretariado Trinitario,
Salamanca 1994; W.KERN-H. J. POTTMEYER- M. SECKLER (edd.), Corso di teolo-
gia fondamentale, vol. 1: Trattato sulla Religione; vol. 2: Trattato sulla rivela-
zione; vol. 4: Trattato di gnoseologia teologica. Parte conclusiva: Riflessione sulla
teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1990; S. PIÉ I NINOT, La teología
fundamental. “Dar razón de la esperanza” (1 Pe3,15), SECRETARIADO TRINITA-
RIO, Salamanca 20066. 

TF-003 Credibilidad de la revelación en Cristo
Asignatura fundamental
Prof. F. Martínez Fresneda

Expuestos los contenidos de la Cristología en el curso institucio-
nal de Teología, se trata ahora de los fundamentos de dicha Cristolo-
gía. La exposición debe diferenciar ambos aspectos cristológicos,
pero no separarlos, ya que la fe en Cristo no se puede asentar al mar-
gen de su pretensión histórica y su recepción creyente. Por esto, el
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objetivo del curso es mostrar el encuentro entre la razón, que busca
la verdad y el sentido de la vida de Jesús, y la revelación, la fe que lo
comprende en su plenitud.

Bibliografía

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Fundamentos de Cristología. I. El camino.
BAC, Madrid 2005; F. MARTÍNEZ FRESNEDA, Jesús de Nazaret. Espigas, Murcia
20072; K. LEHMANN- H. MERKLEIN - J. KREMER - W. KERN, «Trattato sulla
Rivelazione», en Corso de Teologia Fondamentale. 2., Queriniana, Brescia 1990,
139-283.

TF-004 La Iglesia, signo de salvación en Cristo
Asignatura fundamental
Prof. J.C. García Domene

La Iglesia, para buena parte de la mentalidad occidental domi-
nante se ha convertido en «aporía» para la fe, en dificultad para la
aceptación del Misterio de Dios y en obstáculo -en lugar de signo
creíble- para la experiencia religiosa, eclesial y salvífica. Teniendo en
cuenta esta realidad cultural y mediática y todas sus consecuencias
prácticas e intelectuales, el curso se organiza desde una perspectiva
sistemática y teológico-pastoral ofreciendo una eclesiología emanada
del Concilio Vaticano II y sus desarrollos posteriores (magisterio
pontificio y de las iglesias locales) y teniendo en cuenta las cuatro
mediaciones de la vida eclesial: Diaconía, Koinonía, Martyría y
Liturgia.

Bibliografía

ANTÓN, A., La Iglesia de Cristo, Madrid 1997; GARIJO GUEMBE, M., La
comunión de los santos, Barcelona 1991; LERA, J.M., Eclesiología fundamental y
sistemática, Madrid 1999; PIÉ-NINOT, S., “La eclesiología fundamental, hoy”,
en: La teología fundamental, Salamanca 20066.
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B. Obligatorias

TF-005 Escritura y Tradición, fuentes de la Teología
Asignatura Obligatoria
Prof.J.F. Cuenca Molina

La Tradición en general, y dentro del Cristianismo. Tradición y
A.T. Tradición y N.T.: Jesús y la tradición, la Tradición en los escri-
tos del NT. Tradición en la historia de la teología hasta el Concilio
Vaticano II. Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio (DV 2-10). La
constitución Optatam totius 15-16, y las disciplinas teológicas. El
Concilio Vaticano I y el siglo XIX, el concepto de desarrollo del
dogma en Newman. El concepto de “depósito de la fe”, (desde las
Cartas pastorales hasta el presente) y los antiguos credos cristianos.
Contenido de la tradición: regla de fe y símbolos (siglos II-V). La
Tradición desde el punto de vista ecuménico.

Bibliografía

J.A. ALCAÍN, La Tradición, Bilbao 1998; W. Kern – H. POTTMEYER – M.
SECKLER (Eds.), Corso di Teologia Fondamentale 2: Trattato sulla rivelazione,
Brescia 1990; W. KNOCH, Revelación, Escritura y Tradición, Edicep 2001; J.M.
ROVIRA BELLOSO, «La Tradición», en Introducción a la Teología (Madrid 1996)
229-254. J.N.D., KELLY, Primitivos Credos Cristianos, Salamanca, 1986. 

TF-006 Historia de la Teología Fundamental (I). La formación de
la Teología Fundamental: Principales etapas históricas
Asignatura Obligatoria
Prof. Francisco Oliver Alcón

Partiendo del tratado neoescolástico De Christo legato divino”,
describiremos en gran vuelco dado en la sistematización de las nue-
vas líneas de investigación teológica que toman su punto de inflexión
a partir de la Constitución Dogmática “Dei Verbum”. Como las dos
tareas “ad intra” de la Iglesia ya se estudian en sendas asignaturas –
Revelación y Cristología Fundamental-, aquí estudiaremos más des-
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tacadamente los distintos caminos abiertos a la investigación teológi-
ca fundamental en su relación con la cultura ambiente. La hermenéu-
tica, las teologías de la muerte de Dios, la teología como historia, los
distintos tipos de las teologías de la liberación, los intentos fallidos de
una hermenéutica teológica en clave marxista, el método trascenden-
tal, la teología como belleza. Se propondrán, además dos temas de
investigación teniendo en cuenta la situación cultural de nuestra
época: La posibilidad teológica en la cultura postmoderna y la apolo-
gía de la fe frente al laicismo.

Bibliografía

H. U. V. BALTHASAR. Teología de la historia, Madrid, 1992; ID., Gloria: Una
estética teológica, Madrid; A. DULLES, El oficio de la teología. Del Símbolo al
Sistema, Barcelona 2004; B. SESBOÜÉ, Historia de los Dogmas, tomo IV. “La
palabra de Salvación (siglos XVIII-XX)”, Salamanca 1996; R. LATOURELLE,
Problemas y perspectivas de Teología Fundamental, Salamanca 1980; H. PEU-
KERT, Teoría de la ciencia y teología fundamental, análisis del enfoque y de la
naturaleza de la formación de la teoría teológica, Barcelona. Editorial Herder,
S.A., 2000; K. RAHNER. Escritos de Teología. Madrid. 

TF 007 Métodos para el diálogo entre fe y la cultura
Asignatura obligatoria
Prof. Luis Oviedo

La relación de la fe con la cultura está sometida a diversas cir-
cunstancias históricas, lo que obliga a replantear continuamente las
condiciones de un diálogo imprescindible. Es necesario aportar ins-
trumentos que nos permitan leer e interpretar el ambiente cultural,
para proponer el significado de la fe en el mismo, y la influencia que
la cultura ejerce en el anuncio cristiano. El curso quiere introducir a
los estudiantes en las principales cuestiones que surgen en esta inte-
racción, e iniciarlos en los métodos de interpretación y crítica cultu-
ral, útiles para emprender una efectiva lectura de los “signos de los
tiempos”.
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Bibliografía

LL. OVIEDO TORRÓ, La fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales, Cris-
tiandad, Madrid 2002; T. EAGLETON, La idea de la cultura, Paidós, Barcelona
2001; K. TANNER, Theories of Culture: A New Agenda for Theology, Fortress
Pr. Minneapolis, 1997.

TF 008 La fe cristiana como opción razonable: la Fides et ratio
como clave del diálogo con la razón
Asignatura obligatoria
Prof. Luis Oviedo Torró

Filosofía en cuanto indagación de la realidad y capacitación para
distinguir lo esencial y lo superfluo: dimensión dinámica del pensa-
miento filosófico e indagación en el ser humano (OT 15). La expe-
riencia de lo sagrado como manifestación de las distintas realidades
religiosas del hombre: dimensión sociológica, cognitiva y simbólica.
Justificación racional de la fe y su necesidad para captar el sentido de
la revelación o de la religión. Génesis de la idea de Dios en la histo-
ria y en la cultura. Justificación racional de la actitud religiosa, expe-
riencia religiosa y fe cristiana (DV 8). Relación entre fe y experiencia
religiosa. El Magisterio católico: encíclica Fides et ratio. Desafíos y
respuestas provenientes de la filosofía, ciencias humanas, ciencias
sociales, ciencias de la naturaleza, y respuesta teológica según el dic-
tamen eclesial para el diálogo.

Bibliografía

A. LEONARD, Razones para creer, Barcelona, Herder 1997; A. TORRES

QUEIRUGA, La Constitución moderna de la razón religiosa, Estella, 1998; B.
LORNERGAN, Estudio sobre la comprensión humana, Salamanca, Sígueme, 1995
(Hermeneia 37); J. DE SAHÚN LUCAS HERNÁNDEZ, Nuevas Antropologías del
siglo XX, Salamanca 1996 (Hermeneia 38); Id., Dios, horizonte del hombre,
Madrid 1998; M. TREVIJANO, Fe yciencia, Salamanca, Sígueme, 1996; R. FISI-
CHELLA, “Teología y Filsosofía”, en R. LATOURELLE y otros, Diccionario de Teo-
logía Fundamental, Madrid 1992; W. KASPER, Fe e Historia, Salamanca, 1974;
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et Ratio; Gaudium et Spes 22, 53-62; OT
15 “Fundamentación de la fe”, en Queriniana, Biblioteca di Teología Contem-
poraneam 96.
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TF-009 Teología Franciscana Fundamental (Pensamiento
escotista)
Asignatura obligatoria
Prof. J.A. Antonio Merino

Introducción general a su persona y circunstancia. Contexto cul-
tura de Escoto. A. Presupuestos filosóficos escotistas: Relación entre
filosofía y teología. Metafísica y teología. Concepto unívoco del ser.
La teoría del conocimiento. Estructura metafísica del ser sensible. El
principio de individuación. El ser y los trascendentales. El ser Infini-
to o Dios. Antropología escotista. Estatuto ontológico del cuerpo
humano. La persona humana. B. Teología escotista. La teología
como ciencia práctica. Orden natural y sobrenatural. Dios uno y
Trino. El deseo natural de Dios. ¿Está predestinado el hombre? El
cristocentrismo teológico. El cristocentrismo como cosmovisión.
María Inmaculada. La moral de la libertad y del amor.

Bibliografía

JUAN DUNS ESCOTO, Dios uno y trino, BAC, Madrid 1960; ID., Cuestiones
cuodlibetales, BAC, Madrid 1968; ID., Jesucristo y María BAC, Madrid 2008;
MERINO, J. A., Juan Duns Escoto. Introducción a su pensamiento filosófico-teo-
lógico, BAC, Madrid 2007; GILSON, E., Juan Duns Escoto. Introducción a sus
posiciones fundamentales, EUNSA, Pamplona 2007; BOULNOIS, O., Duns Scot.
La rigueur de la charité , Cerf, Paris 1998.

C. Opcionales

TF 010 Literatura intertestamentaria
Asignatura opcional
Prof. Miguel Álvarez Barredo

Ambiente histórico de la literatura intertestamentaria. Literatura
apocalíptica. Discursos de despedida: Los Testamentos. Qumran:
contexto espiritual y escritos. Judaísmo helenista. Judaísmo palesti-
no: los midrashim, targumin, y principales colecciones de la literatu-
ra rabínica. Enfoque sintético: temas básicos de la época intertesta-
mentaria.
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Bibliografía

G.ARANDA PÉREZ - F.GARCÍA MARTÍNEZ- M. PÉREZ FERNÁNDEZ, La lite-
ratura intertes-tamentaria, Verbo Divino, Estella 1996; A. DÍEZ MACHO, Los
apócrifos del Antiguo Testamento, 5 vol, Madrid 1982-1987; P.SACCHI, Apocrifi
delAntico Testamento,Vols 1-2 Torino 1981.1989; Vol 3-4.5, Paideia, Brescia
1997.1999. 2000. 

TF 011 Moral y Magisterio
Prof. J.L. Parada Navas
Asignatura opcional

1. Introducción: el Magisterio universal de la Iglesia y la Teología
moral en los último años. 2. Exposición y estudio de la encíclica
Veritatis Splendor (1993). 3. Exposición y estudio de la encíclica
Evangelium vitae (1995).

TF 012 Pneumatología
Prof. F. Valera Sánchez
Asignatura opcional

Introducción: El olvido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en
la Historia. La revelación de Dios desde la Pneumatología. La reali-
dad del Espíritu Santo según el testimonio bíblico. Pneumatología en
los Santos Padres. La controversia histórica en torno al Filioque.
Trento y el Espíritu Santo. La reforma y la mediación de la salva-
ción en el Espíritu. Pneumatología en el Oriente Cristiano. Revela-
ción y Espíritu Santo en el Vaticano I y II. Joaquín de Fiore. El Espí-
ritu del idealismo alemán. Cristo y el Espíritu Santo en la Revelación
de Dios. El tiempo de Cristo. El tiempo del Espíritu Santo. El tiem-
po de la Iglesia. El Espíritu Santo hoy. 

Bibliografía

Magisterio: JUAN PABLO II, Dominum et Vivificantem. Obras importantes:
BARRETT, C.K., El Espíritu Santo en la tradición psinóptica, Secretariado Trini-
tario, Salamanca 1975; - CONGAR, Y. M. J., El Espíritu Santo, Herder, Barcelo-
na 1991; CONGAR, Y. M. J., Sobre el Espíritu Santo, Sígueme, Salamanca 2003;
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DURRWELL, F.X., Jesús Hijo de Dios en el Espíritu Santo, Secretariado Trinitario,
Salamanca 1999; HILBERATH, B.J., Pneumatología, Herder, Barcelona 1994;
MOLTMANN, J., El Espíritu de la vida, Sígueme, Salamanca 1998; PIKAZA, X.,
Dios como Espíritu y Persona, Secretariado Trinitario, Salamanca 1989; SCHÚTZ,
C., Introducción a la Pneumatología, Secretariado Trinitario, Salamanca 1991;
SCHOONENBERG, P., El Espíritu la Palabra y el Hijo, Sígueme, Salamanca 1998;
VV.AA., La personalità dello Spirito Santo. In dialogo con Beranrd Sesboüé, San
Paolo, Milano 1998; VON BALTHASAR, H.U., Spiritus Creator, Ediciones
Encuentro, Madrid 2004.

TF 013 Biotecnología, Bioderecho y Ética
Profs. E. Osuna-J.A. Fdez. Campos-J.L.Parada
Asignatura opcional

La asignatura trata de conjugar en una matriz interdisciplinar el
diálogo científico y profundo de las ciencias humanas y positivas, de
la reflexión y de la vida, de la razón y de la fe, de la ética teológica y
de la práctica cristiana. Este diálogo puede ayudar en los conoci-
mientos y en las tomas de decisiones, de modo que sean más integra-
das, más humanas y más cristianas en este horizonte que comenzó
con el nacimiento de la bioética. Se presentan los dilemas bioéticos,
su aplicación a los ámbitos del bioderecho y de la biotecnología y de
la teología moral. 

Bibliografía

F. ABEL, Orígenes, presente y futuro, Institut Borja de Bioética/Fundación
MAFRE Medicina, 2001; N. BLÁZQUEZ, Bioética, BAC, Madrid 2000; M.
CASADO, Las leyes de la bioética, Gedisa, Barcelona 2004; D. GRACIA-J.JÚDEZ
(Ed.), Ética en la práctica clínica, Tracastela, Madrid 2004.

TF 014 La experiencia contemporánea de la muerte
Prof. J. Martínez Hernández
Asignatura opcional

Describir los rasgos peculiares que caracterizan a la sociedad
occidental contemporánea y al ser humano actual en su experiencia y
actitud ante la muerte y comparar dicha experiencia con otras ante-
riores. 1. La filosofía como preparación para la muerte: el Fedón de
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Platón. 2. La meditación sobre la muerte en la Edad Media: la Imita-
ción de Cristo de Tomás Kempis. 3. La experiencia trágica de la
muerte: A. A. Schopenhauer y F. Nietzsche. B. M. de Unamuno y A.
Camus. C. M. Heidegger y J. P. Sartre. 4. La muerte silenciada: la
experiencia contemporánea.

Bibliografía

ARIES, PH., El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid 1984; GIRARD, R. El
misterio de nuestro mundo, Edic. Sígueme, Salamanca 1982; HEIDEGGER, M., El
ser y el tiempo, FCE, Madrid 1989; KEMPIS, T. de, Imitación de Cristo, Aguilar,
Madrid 1989; PLATÓN, Obras Completas, Aguilar, Madrid 1974; RUIZ DE LA

PEÑA, J.L., El hombre su muerte, Edic. Aldecoa, Burgos 1971; ID., La otra
dimensión. Escatología cristiana, Sal Terrae, Santander 1986; TOLSTOY, L., La
muerte de Ivan Ilitch, Edt. Juventud, Barcelona 1984; UNAMUNO, M., Del sen-
timiento tráfico de la vida, Espasa-Calpe, Colec. Austral.

TF 015 Iglesia y Sociedad en España (Siglos XIX-XX)
Asignatura opcional
Profs. J.Martínez-P.Riquelme

Introducción. 2. La persistencia del “hecho religioso”. 3. El pro-
ceso de seculrización en las sociedades modernas. 4. Sociedad y reli-
gión en la España del siglo XIX. 5. Sociedad y religión en la España
del siglo XX: turnismo político y “confesionalidad del Estado”; II
República; Vaticano II (Dignitatis humanae); Democracia: renuncia
de privilegios mutuos y ‘separación y mutua colaboración”, y en la la
actualidad, paso del ‘laicismo que viene’ a una laicidad que suponga
la independencia del Estado de todas las confesiones religiosas. La
profesión de las religiones no es estatal pero sí pública y respetada
por el Estado.

Bibliografía

C. FLORISTÁN, Cien Años de laicidad, en Laicidad, laicismo y fe cristiana, en
Frontera, Pastoral Misionera 35(2005) 91-93; Historia de la Iglesia en España,
vols. IV-V, BAC maior, Madrid 1979; F. URBINA (Coord.), Iglesia y sociedad en
España, 1939-1975), Madrid 1979; F. GONZÁLEZ, Los movimientos en la historia
de la Iglesia, Encuentro ediciones, Madrid 1999; E. DURKHEIM, Las formas ele-
mentales de la vida religiosa, Alianza, Madrid 1993; G. CAPELLÁN DE MIGUEL,
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El problema religioso en la España contemporánea. Krausismo y catolicismo libe-
ral, en Ayer 30(2000)227-241; Visión Católica en España, en Ecclesia (534), 6 de
octubre de 1951, 21-34; AA.VV., Catolicismo en España. Análisis sociológico,
Madrid 1985.

Seminario

Vaticano II: Llamadas del Espíritu y respuesta de la Iglesia
Prof. A. Martínez Riquelme.

El objetivo del seminario es presentar unas rutas de acceso al
Vaticano II con el fin de animar a los participantes a conocer las
fuentes de este acontecimiento eclesial, a penetrar en el estudio de sus
documentos y a impregnarse del espíritu de sus enseñanzas. En res-
puesta a este objetivo centramos la atención en tres núcleos temáti-
cos: 1. Aproximación al acontecimiento del Concilio Vaticano II. 2.
Introducción al conocimiento y estudio de los documentos concilia-
res. 3. Acercamiento a la recepción e interpretación del Vaticano II.
La metodología intercala la exposición del profesor con la participa-
ción directa de los participantes. Ésta se concretará en la búsqueda de
información sobre los contenidos expuestos, en el estudio de docu-
mentos específicos y en la elaboración de un informe sintético sobre
un determinado aspecto de los temas tratados.

Bibliografía

BENEDICTO XVI, Discurso a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados de
la curia romana 25-XII-2005, Libreria Editrice Vaticana, 2006; CONFERENCIA

EPISCOPAL ESPAÑOLA, Concilio Vaticano II. Constituciones, Decretos. Declaracio-
nes, Edic. bilingüe, BAC, Madrid 1992; ALBERIGO G. (dir.), Historia del Concilio
Vaticano II, vols. I-V, Peeters Leuven. Sígueme 1997-2007; ID., Breve historia del
Concilio Vaticano II. En busca de la renovación del cristianismo, Sígueme, Sala-
manca 2005; BARAÚNA, G. (dir.), La Iglesia del Vaticano II, vols. I-II, Juan Flors,
Barcelona 1966; Id., (Ed.), La Iglesia en el mundo de hoy, Studium, Madrid 1967;
FISICHELLA, R. (a.c.), Il Concilio Vaticano II. Recezione e attualitá alla luce del
Giubileo, San Paolo, Roma 2000; Latourelle, R. (Ed.), Vaticano II: balance y pers-
pectivas. Veinticinco años después (1962-1987), Sígueme, Salamanca 1987; TEJERI-
NA, G. (Coord.), Concilio Vaticano II. Acontecimiento y recepción. Estudios sobre
el Vaticano II a los cuarenta años de su clausura, UPSA, Salamanca 2006.
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TEMARIO DE TESIS DE LICENCIA
DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL

1. Sentido y función de la Teología Fundamental en el conjunto
teológico; su evolución histórica y orientaciones actuales.

2. Desarrollo de la apologética cristiana: etapa patrística.

3. Desarrollo de la apologética cristiana: etapa medieval

4. Desarrollo de la apologética cristiana: etapa moderna, hacia la
Teología fundamental.

5. La revelación divina, en el progreso que va del Vaticano I al
Vaticano II.

6. La fe, como acto de adhesión personal a Dios revelado en
Cristo.

7. Los fundamentos de la vida y doctrina en la Iglesia: el papel
de la tradición.

8. La inspiración y la interpretación de la Escritura; cuestiones
de hermenéutica bíblica.

9. Historicidad, desarrollo e interpretación de la doctrina cris-
tiana: verdad revelada y condicionamiento histórico.

10. El Magisterio y la Teología Fundamental: fe y razón, teología
y filosofía.

11. La función apologética de la Teología Fundamental: fe y
razón, teología y filosofía.

12. La Teología Fundamental como reflexión sobre los funda-
mentos del quehacer teológico: epistemología teológica; teo-
logía contextual, ejercicio interdisciplinar.

13. La investigación histórica sobre Jesús; problemática actual.

14. El misterio de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico y el Cristo
confesado; signos de credibilidad. La Resurrección: su credi-
bilidad histórica y su significado salvífico.
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15. La Iglesia, sacramento de Cristo en el mundo; su credibilidad.

16. La increencia y la secularización como problemas teológicos.

17. La revelación salvífica en Cristo y el pluralismo religioso.

18. La revelación entre fe y cultura.

19. La fe cristiana ante el desafío de las ciencias.

20. Teología Franciscana y Teología Fundamental.
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[]

CALENDARIO ACADÉMICO
2008 - 2009
I.T.M. - ISCIF
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CURSO 2008-2009

�� 2008

Junio 4 Se abre el plazo de matrícula para el curso
2008-2009 y para los exámenes 
extraordinarios.

Septiembre 1 Reapertura de matrícula.
22-30 Exámenes extraordinarios.

Octubre 6 Inicio de las clases.
10 Fecha límite para solicitar las convalidaciones.
23 Acto Académico de Apertura de Curso.

Noviembre 7 Beato Juan Duns Escoto, Patrono del ITM y
del ISCIF.

Diciembre 8 Inmaculada Concepción.
20 Pregón de Navidad.
22-6 Enero. Vacaciones de Navidad.

�� 2009

Enero 7 Se reanudan las clases.
16-23 Inscripción para los exámenes de febrero.

Febrero 14 Jornada de Convivencia.
16 Inicio del segundo cuatrimestre para Bachiller.
23 Inicio del segundo cuatrimestre para Licencia.

Marzo 19 San José.
Abril 6-19 Vacaciones de Pascua.

20 Se reanudan las clases.
Mayo 20 Exámenes de los alumnos de 5º Curso.
Junio 8 Comienzan los exámenes para Bachiller.

17 Comienzan los exámenes para Teología Fun-
damental.

22-30 Exámenes de grado.
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INSTITUTO SUPERIOR
DE CIENCIAS DE LA FAMILIA

(I.S.CI.F.)
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OBJETIVOS

1. Desde 1983 el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de
Murcia, viene dedicando una esmerada atención a las ciencias y temas
de actualidad relacionados con el matrimonio y la familia.

2. Objetivos fundamentales de este Instituto son:

* Formar Orientadores familiares, profesionales especializados
en el campo del matrimonio y de la familia.

* Analizar científicamente las cuestiones que afectan al matrimo-
nio y la familia.

* Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas, matrimo-
nios y familias que lo requieran.

3. Por medio de esta acción el Instituto pretende un discernimien-
to y promoción de los valores de la familia, a partir de una visión
cristiana y evangélica, que contribuya a su realización en el complejo
político-social de la sociedad española y occidental.
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SERVICIOS

1. El Instituto Superior de Ciencias de la Familia imparte un Mas-
ter de 50 cr. en un solo curso, al final del cual, y previo los requisitos
académicos establecidos, concede los títulos de Master (para licencia-
dos) y de Especialista (para diplomados) en Orientación y Mediación
Familiar, por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Del mismo modo ofrece la titulación de Master en Orientación,
Terapia y Mediación Familiar por la Universidad de Murcia de 500
horas en un solo curso.

2. Organiza cursos monográficos de especialización, en colabora-
ción con las Facultades de Teología, Derecho Canónico, Filosofía,
Pedagogía, Psicología, Ciencias de la Información, así como con la
Escuela de Logopedia y el Instituto de Psicología Clínica Infantil de
la UPSA.

3. Organiza cursos especiales para todos aquellos que desean una
preparación especial en Ciencias de la Familia y en la Orientación
Familiar a distintos niveles, tanto en la Sede de Salamanca como en
Murcia.

4. Organiza Jornadas o Congresos sobre temas de interés científi-
co y social acerca del matrimonio y la familia, en colaboración con
los otros Centros integrados de Valladolid, Sevilla, Valencia y Sala-
manca.

5. Publica semestralmente: FAMILIA. Revista de Ciencias y
Orientación Familiar, recogiendo, divulgando y promoviendo las
mejores aportaciones sobre el tema, tanto de nuestro ámbito univer-
sitario, cuanto de otros campos de investigación.
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6. Ofrece un servicio de Biblioteca y orientación bibliográfica a
quienes trabajan o están interesados en el tema del matrimonio y la
familia, y desean profundizar y ser orientados al respecto.

7. Se hace presente en la sociedad propiciando un diálogo interdis-
ciplinar sobre los temas de mayor actualidad, que afectan a la vida de
la familia, bien por medio de publicaciones o de Coloquios, Confe-
rencias, Mesas Redondas ...

8. El Centro de Orientación y Terapia Familiar de Murcia, consti-
tuye la vertiente social, aplicada, práctica y clínica de las Ciencias de
la Familia. Orienta mediante consulta privada sobre temas jurídicos,
médicos, psicológicos, educativos y éticos, como son, por ejemplo,
problemas de noviazgo, convivencia familiar, entendimiento padres-
hijos, separaciones, etc... El Centro es fuente de datos y experiencias,
y contribuye de forma notable al conocimiento e investigación sobre
la familia.
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PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER EN ORIENTACIÓN FAMILIAR
Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Se imparten las siguientes materias y créditos
en un curso académico:

Materias

�� Ciclo común

- Antropología de la Familia
- Ciclos evolutivos de la Familia
- Política Familiar
- Sociología de la Familia
- Teología del Matrimonio y de la Familia
- Ética y Deontología del matrimonio y de la familia
- Psicología de la pareja

�� Ciclo de Orientación familiar

- Orientación Familiar I y II
- Psicopatología y Familia
- Terapia Familiar
- Medicina familiar
- Análisis transaccional
- Investigación Familiar
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- Taller de libre configuración:
La Familia en la Región de Murcia

- PRACTICUM

�� Ciclo de Mediación Familiar

- Introducción a la Mediación familiar
- El proceso de la Mediación
- Derecho de la Familia
- Derecho Canónico Matrimonial
- Legislación sobre menores
- La gestión de los conflictos
- PRACTICUM
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RÉGIMEN DE ESCOLARIDAD

El Instituto Superior de Ciencias de la Familia imparte el Mas-
ter en régimen de escolaridad presencial. El curso de especialización
exige un contacto personal con el profesor y con el tutor de las Prác-
ticas.

Los créditos de Prácticas suponen un ejercicio concreto de la
función de “Orientador Familiar” en un Centro elegido para el caso.
Sigue un régimen de “tutoría”, y exige algunos encuentros presencia-
les en el Centro.  En caso de necesidad, es posible realizarlo en otro
lugar distinto al que se encuentra la Sede Universitaria.

INFORMACIÓN GENERAL

1. DESARROLLO DEL CURSO

- El curso se desarrolla de octubre a julio. 
- Los días lectivos son de lunes a viernes, incluidos algunos

sábados.
- El horario es de 17-21 horas.

2. REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

a) Para el título de Máster
Titulación de Licenciado y Diplomado en carreras afines a las
CC. de la Familia (Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología,
Psicopedagogía, Medicina, Teología o titulaciones equivalentes).

b) Para los cursos especiales sobre problemas familiares 
Los que determine en su caso el Director, teniendo en cuenta
las características de cada curso.

3. INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

El plazo de inscripción para el curso 2008/2009 comienza el 9 de
junio.
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En la Secretaría del INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
DE LA FAMILIA.

Plaza Beato Andrés Hibernón, 3. 30001 - Murcia.
itmsecrt@um.es
Teléfono 968 24 56 08.  

4. CATEGORÍAS DE ALUMNOS

Hay dos categorías de alumnos: oficiales y oyentes. Es oficial el
que cursa el Plan de Estudios establecido y tiene los requisitos exigi-
dos por el Instituto Superior de Ciencias de la Familia. Son oyentes
los que asisten a las clases de algunas disciplinas con el único derecho
de obtener certificación de asistencia.

5. DOCUMENTOS DE INGRESO

Los alumnos oficiales necesitan presentar los siguientes docu-
mentos para matricularse:

l. Fotocopia del D.N.I. o acreditación de residencia en
España.

2. Certificado del Titulo Universitario correspondiente
(fotocopia).

3. Documento auténtico de los estudios realizados.
4. Tres fotografías.
5. Cumplimentar el impreso de Inscripción.

6. INFORMACIÓN

Para cualquier información relacionada con el ISCIF dirigirse a la
Secretaría, en horario académico de 16’30 a 20’30 h.
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ESCUELA DE INICIACIÓN TEOLÓGICA (E.I.T.)

l. DESTINATARIOS Y OBJETIVOS

Para todas aquellas personas que no puedan, por diversas razones,
frecuentar los Cursos del Ciclo Institucional u otros del Instituto Teo-
lógico y desean, no obstante, ampliar y profundizar en el conocimien-
to de su fe, de la doctrina de la Sgda. Escritura y de la Iglesia, la Escue-
la de Iniciación Teológica (E.I.T.) les ofrece una excelente oportunidad.

Esta Escuela intenta dar un conocimiento de la Palabra de Dios
(Biblia) y de la Palabra de la Iglesia en consonancia con los tiempos,
las inquietudes y necesidades del mundo de hoy, y ayudar a todos en
la formación y educación de los hombres: esposos, hijos, amigos, reli-
giosos/as.

2.  MATERIAS

Octubre-Diciembre
1. Encuentro del hombre con Dios: Gracia y pecado.

Prof. José María Roncero.
2. Encuentro con Jesucristo.

Prof. Bernardo Pérez Andreo.
Enero-Marzo
3. Dios salva en la historia.

Prof. Juan Fernando Cuenca
4. Etapas de la vida desde el punto de vista psicológico. 

Prof. Ana Isabel Rosa Alcázar.
Abril-Mayo
5. Visión cristiana de la sociedad.

Prof. Francisco Martínez Fresneda.
6. María Madre de la Iglesia.

Prof. José Hernández Valenzuela. 

3. HORARIO: Todos los martes de 6 a 8 de la tarde.

Inscripción: Para información e inscripción dirigirse a la Secretaría
del Instituto Teológico, a partir del día 9 de junio.
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Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica

(Para la obtención de la DECA)

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA
DECA DEL INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA

�� DESTINATARIOS
Se impartirán estos cursos para capacitar a profesores para la

docencia:

• En Educación Infantil y Educación Primaria.

- Magisterio

PROGRAMAS DESARROLLADOS
EN LOS DIVERSOS CURSOS

1.- ÁREA DE “RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES”
(4,5 cr.)
1.1 El Hecho religioso en la historia y en la estructura del

ser humano.
1.2 Hecho religioso cristiano y valores.
1.3 Iniciación al conocimiento de la Biblia.
1.4 Manifestación de Dios en la obra creada.
1.5 La Alianza de Dios con su pueblo.
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2.- EL MENSAJE CRISTIANO: SÍNTESIS DE LA FE
CRISTIANA (9 cr.)
2.1 Jesucristo, revelación plena de Dios.
2.2 La Iglesia, nuevo pueblo de Dios.
2.3 Los sacramentos y el culto de la Iglesia.
2.4 La moral evangélica, fundamento del comportamiento

cristiano.
2.5 La Escatología.

3.- ÁREA DE “PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN” ( 4,5 cr.)
3.1 Psicopedagogía religiosa.
3.2 Aprender y enseñar en el área de religión.
3.3 La práctica docente en la enseñanza religiosa.
3.4 La investigación en didáctica de la religión.

4.- EDUCAR DESDE EL EVANGELIO (4 cr.)
4.1 El Evangelio y la nueva evangelización.
4.2 La misión.
4.3 El sentido evangelizador de la ERE en diálogo con la

cultura.
4.4 El profesorado de religión católica.

5.- RAÍCES CRISTIANAS DE LA CULTURA (4 cr.)
5.1 La Persona humana.
5.2 La Santísima Trinidad.
5.3 La Iglesia.
5.4 María, Madre de Dios y Madre nuestra.

6.- DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ENSEÑANZA
RELIGIOSA ESCOLAR (4 cr.)
6.1 Didáctica de la ERE.
6.2 Aplicación a la enseñanza de la Biblia.
6.3 Aplicación a la enseñanza de los sacramentos.
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CURSO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA
DE LA RELIGIÓN

PARA EL PROFESORADO DE RELIGIÓN
CATÓLICA DE SECUNDARIA

DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS
DEL CICLO INSTITUCIONAL

Fenomenología del hecho religioso.- prof. Francisco Oliver, ofm
Antropología, humanismo y religión.- prof. José Murcia García, ofm
Psicología de la religión.- prof. Ana Isabel Rosa Alcázar, HHCC
Sociología del hecho religioso.- prof. José Martínez Cano, ofm
Marco jurídico de libertades en los estados democráticos.- prof.

Miguel Ángel Escribano, ofm

PEDAGOGÍA RELIGIOSA GENERAL
Prof. J. L. Parada (Dr. en Teología Moral y Psicología).
Prof. M. A. Escribano (Dr. en Derecho Canónico). 

Principios modernos de la educación y su relación con la E.R.E.
Principio básico teológico-pedagógico. Fidelidad a Dios -al mensaje-,

al hombre-al destinatario-, y a las leyes de transmisión
Enseñanza religiosa escolar
Legislación sobre E.R.E.

DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

Prof. J. J. Gónzález Ortíz (Dr. en Pedagogía); Prof. A. I. Rosa
Alcázar (Dr. en Psicología Didáctica). 
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- Cuestiones de Didáctica general

Binomio enseñanza aprendizaje: procesos, aprendizajes, currí-
culo.
Destinatarios, protagonistas del aprendizaje.
Intenciones didácticas: objetivos y contenidos.

- Aplicación al Area de Religión Católica

El Currículo del Area de Religión en Educación Secundaria
El área de Religión en el Proyecto Curricular de Centro
Programación de Aula en la E.R.E.
Peculiaridades del lenguaje religioso y su didáctica.
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MASTER EN CONVENIO
CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Dirigido a Representantes de Titularidad y Directores de Cen-
tros educativos; licenciados o diplomados que trabajen o esten inte-
resados en el desarrollo de una labor directiva escolar más profesio-
nal, comprometida, eficiente y de calidad. El curso consta de una
duración de 510 horas.

Horas
Contenidos o Unidades Temáticas           Créditos

Teóricas      Prácticas
1.- Identidad y Centro educativo 3 30
2.- Sistema educativo I: Organización

del Centro educativo
3 30

3.- Sistema educativo I: Marco europeo 3 30
4.- Sistema educativo II: Legislación

Planteamientos institucionales
6 60

5.- Función directiva I: El liderazgo 6 60
6.- Función directiva II: Recursos

humanos
3 30

7.- Comunidad educativa I:  Nuevas
tecnologías aplicadas a la Organi- 3 30
zación y gestión de los centros

8.- Comunidad educativa I:
La participación familiar y social

3 30

9.- Comunidad educativa II: Diver-
sidad y Dirección de centros

3 30

10.- Comunidad educativa II: 
Evaluación y calidad

3 30

11.- Gestión y Economía 9 90
12.- PRACTICUM 6 60
Trabajos complementarios 0 0 0
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Horario

Semanas alternas durante el año lectivo.

Objetivos

Proporcionar a profesores y directivos de centros una formación
específica, tanto teórica como práctica, que les permita desarrollar
con propiedad las funciones directivas en sus respectivos Centros.

Conocer los cambios educativos y tecnológicos y sus innovacio-
nes para una nueva concepción de la dirección escolar y su gestión.

Describir y reflexionar sobre las técnicas propias de la función
directiva en cuanto a la gestión de recursos humanos y materiales,
estudiando las estrategias para su implantación en el centro educativo.

Potenciar y fomentar la profesionalización de los directivos y
gestores de las organizaciones educativas. Con una concienciación de
la comunidad educativa como elemento de calidad de los centros
docentes.
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MASTER EN CONVENIO
CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

ORIENTACIÓN, TERAPIA
Y MEDIACIÓN FAMILIAR

Dirigido a Licenciados y Diplomados especialmente en carreras
afines a la materia. El curso consta de una duración de 500 horas

Horas
Materias Créditos

Teóricas Prácticas
Sociología de la Familia 2 20 0
Antropología de la Familia 2 20 0
Psicología de la Pareja 3 30 0
Ciclos evolutivos de la Familia 3 30 0
Pedagogía familiar 2 20 0
Investigación familiar 2 20 0
Psicopatología familiar 3 30 0
Medicina familiar 3 30 0
Ética del Matrimonio y de la Familia 2 20 0
Derecho del Matrimonio y de la Familia 3 30 0
Teología del Matrimonio y de la Familia 1 10 0
Orientación familiar 5 30 20
Terapia familiar 5 30 20
Mediación familiar 5 30 20
PRACTICUM 9 0 90
Trabajos complementarios 0 0 0
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Calendario

De lunes a miércoles de 17’00 a 21’00 h. Un sábado cada mes
para las prácticas de Orientación, Terapia y Mediación familiar en
SAFAMUR. 

Objetivos

1º. Formar especialistas en la orientación, terapia y mediación
familiar en el ámbito de la pareja y de la familia; y 2º. analizar inter-
disciplinarmente los criterios que afectan a la familia y a sus diversos
paradigmas.

PRACTICUM

Las prácticas se realizarán preferentemente en SAFAMUR
(Servicio de Apoyo a la Familia Murciana).

Memoria final

Al final del master ser realizará una Memoria científica.
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INFORMACIÓN GENERAL
PARA LOS CURSO DE MASTER

1. DESARROLLO DE LOS CURSOS

CURSOS MESES DIAS HORARIO
Master en Orientación,
Terapia y Mediación Familiar Octubre-Junio Lunes-Miérc. 18-21 h.

Master en Dirección de Centros Semanas
Todo el díaEducativos Octubre- Julio alternas

2. REQUISITOS DE MATRICULACIÓN

Tener una Licenciatura o diplomatura en alguna de las ramas afi-
nes a cualquiera de los dos cursos programados.

3. INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

El plazo de inscripción para el curso 2008/2009 comienza el 9 de
junio.

En la Secretaría del Instituto Teológico de Murcia, ofm.
Plaza Beato Andrés Hibernón, 3
30001 Murcia.
Teléfono 968 24 56 08
Email: itmsecrt@um.es

4. CATEGORÍAS DE ALUMNOS

Hay dos categorías de alumnos: oficiales y oyentes. Es oficial el
que cursa el Plan de Estudios establecido y tiene los requisitos exigi-
dos por el INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM. Son oyentes
los que asisten a las clases de algunas disciplinas con el único derecho
de obtener certificación de asistencia.

102[ ]

M
A

S
T

E
R



103[ ]

5. DOCUMENTOS DE INGRESO

Los alumnos oficiales del Instituto Teológico de Murcia necesitan
presentar los siguientes documentos para matricularse:

Fotocopia del D.N.I. Certificado del Titulo Universitario corres-
pondiente (fotocopia). Documento auténtico de los estudios realiza-
dos. Tres fotografías. Cumplimentar el impreso de Inscripción. 

6. INFORMACIÓN

Para cualquier información relacionada con el ITM dirigirse a la
Secretaría, en horario de 5 a 8 de la tarde, a partir del mes de sep-
tiembre.

CURSOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

1. Son asignaturas que se ofertan a los alumnos de la Universidad
de Murcia en cualquiera de su especialidades.

2. El plazo de matrícula será en los meses de septiembre y octu-
bre, para los cursos que se impartan en el primer semestre, y en el
mes de febrero para los que se realicen a partir de esas fechas.

3. Las asignaturas aparecerán en el expediente del alumno con la
calificación de Convalidada.

4. Estos créditos serán hasta 1/3 de los créditos de libre configu-
ración del alumno. Los créditos que cursen de más, aparecerán en el
expediente académico del alumno, pero no serán computados a efec-
tos del total de créditos.

5. Las asignaturas tendrán un único modelo de CERTIFICADO
del ISTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA, OFM. para las diversas Facul-
tades y Escuelas universitarias de la UNIVERSIDAD DE MURCIA.

6. Los cursos son de carácter presencial y la asistencia supone la
pérdida del derecho a examen.
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MATERIAS

PRIMER SEMESTRE

1. La familia en el cine y en la televisión (4'5 créd.)
2. Ética social (4'5 créd.)
3. Derecho Matrimonial Canónico (4'5 créd.)
6. La Oratoria. El arte de hablar con elocuencia (4'5 créd.)

SEGUNDO SEMESTRE

1. Visión cristiana de la sociedad (3 créd.)
2. La Teología en la sociedad (3 créd.)
3. Pentateuco y Libros históricos (4’5 créd.)
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PROFESORADO
CURSO 2008-2009

INSTITUTO TEOLÓGICO

Profesores estables

Álvarez Barredo, M. (Dr.)
Prof. Sagrada Escritura.
Arregui Olaizaola, J. (Dr.)
Prof. Teología Fundamental.
Cristóbal Cano, C. (Dr.)
Prof. Filosofía.
Cuenca Molina, J. F. (Dr.)
Prof. Sagrada Escritura.
Fernández Pinedo, A. Mª. (Dr.)
Prof. Espiritualidad.
Gómez Cobo, A. (Dr.)
Prof. Sagrada Escritura.
Guillén Armendáriz, F. (Dr.)
Prof. Dogmática.
Lavilla Martín, M.A. (Dr.)
Prof. Espiritualidad Franciscana. 
Martínez Fresneda, F. (Dr.)
Prof. Cristología.
Parada Navas, J. L. (Dr.)
Prof. Moral.
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Riquelme Oliva, P. (Dr.)
Prof. Historia de la Iglesia.
Sanz Valdivieso, R. (Dr.)
Prof. Sagrada Escritura y Patrología.

Profesores asistentes

Escribano Arráez, M.A. (Dr.)
Prof. Derecho Matrimonial.
Hernández Valenzuela, J. (Lic.)
Prof. Historia de la Espiritualidad.
Jiménez Pérez, A. (bis Lic.) 
Prof. Pastoral catequética y Pastoral
López Cerdán, F. J. (Lic.)
Prof. Moral.
Martínez Cano, J. (Lic.)
Prof. Doctrina Social y Sociología.
Martínez Torres, E. (Lic.)
Prof. Sacramentos de Iniciación.
Molero Fernández, F. Á. (Lic).
Prof. Ética y Estética
Oliver Alcón, F. (Lic.)
Prof. Teología Fundamental.
Pérez Simón, L. (Lic)
Prof. Penitencia y Unción, Mariología.
Romera Fernández, D. (Lic)
Prof. Liturgia.
Roncero Moreno, J.M. (Lic.)
Prof. Antropología Teológica.
Ruiz Verdú, P. (Lic.).
Prof. Dogmática.
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Profesores invitados 

García Domene, J.C. (Dr.)
Prof. Eclesiología
Gil López, M. Á. (Lic)
Prof. Catequética.
Henares Díaz, F. (Dr.)
Prof. Ecumenismo e Hª de la Iglesia Antigua
López Bermúdez, F. (Dr.).
Prof. Geografía
Martínez Hernández, J. (Dr.)
Prof. Teodicea
Martínez Hidalgo, F. (Dr.)
Prof. Teoría del Conocimiento y Metafísica
Martínez Riquelme, A. (Dr.)
Prof. Teología Patoral
Merino, J.A. (Dr.)
Prof. Filosofía Franciscana
Murcia García, J.A. (Lic)
Prof. Lógica y Fía. del Lenguaje
Murcia Santos, A. (Dr.)
Prof. Teología Fundamental
Oviedo Torró, L. (Dr.)
Prof. Teología Fundamental
Pérez Andreo, B. (Dr.).
Prof. Teología Fundamental
Rosa Alcázar, A.I. (Dra.)
Prof. Psicología
Sánchez Andrés, J.M. (Lic.)
Prof. Antropología filosófica
Valera Sánchez, F. (Dr.)
Prof. Espiritualidad
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Profesores eméritos

Cudeiro González, V. (Dr.). Prof. Filosofía de la Naturaleza.
Dorado Soto, Mª A. (Dra.). Prof. Pedagogía.
Galache Álvarez, E. (Dra.): Prof. Pedagogía
González Blanco, A. (Dr.). Prof. Patrología. 
Lozano Pérez, J.M. (Lic.). Prof. Liturgia y Sacramentos.
Martínez Sastre, P. (Lic.): Prof. Derecho Canónico.
Nicolás Lafuente, J. (Lic.): Prof. Teología Pastoral.
Puigcerber Zanón, A. (Dr.): Prof. Psicología.
Ortín García, J. (Lic.): Prof. Latín y Griego.
Sánchez Gil, F.V. (Dr.). Prof. Historia de la Iglesia.

PROFESORADO DEL ISCIF

Escribano Arráez, M. A. (Lic.): Prof. de Derecho de Familia
Ferro Rodríguez, Mª J. (Lic): Prof. de Orientación Familiar I y II.
González Ortiz, J.J. (Dr.): Prof. de Prácticas
Jiménez Tallón, Mª A. (Dra.): Prof. de Dinámica de Grupo y
Asesoramiento Familiar
Martínez Fresneda, F. (Dr.): Prof. de Matrimonio.
Ortín, J. (Dr.): Prof. de Antropología Cultural.
Parada Navas, J. L. (Dr.): Prof. de Ciclos Evolutivos y Ética.
Pereira Niño, A. (Dr.): Prof. de Psicología de la Pareja.
Puig Oncina, A. (Lic.): Prof. de Mediación Familiar
Rosa Alcázar, A.I. (Dra.): Prof. de Psicopatología
Sáenz González, C. (Dra.): Prof. de Medicina Familiar.
Sebastián Vicente, A. (Dra.): Prof. de Pedagogía Familiar.
Parras Castro, Mª Victoria (Lc.): Prof. de Legislación Familiar.
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DIRECCIONES

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................

Apellidos: .................................................................... Nombre: ............................................

Dirección: ......................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................ e-mail: ..............................................................
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