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JOSe Antonio Garda -Monge 

ENSENANZA RELIGIOSA 

SUMA RIO: I. Identidad y fu nciones de la en
senanza escolar : I . Transmi tir unos contenidos 
racionales y cientifi cos; 2. Contribuir al desa
rro llo integra l de la persona; 3. Respetar el 
plura li smo y promover la razon comunicativa' 
4. Promover la sintes is entre teo ria y pracli: 
ca. II. M odelos de enseiianza rel igiosa esco
lar: I . L a clase de relig i6n como instruccion 
cato l ica; 2. L a c1ase de rel igion como forma_ 
cion reli giosa; 3. La clase de reli gi6n como 
sinlesis de cultura y fe; 4. La religion, asig
natura no confes ional. III. Ensenanza escolar 
de la religion y cateques is de la comunidad 
cri sti ana. IV. La pregunla por la lrascended _ 
cia y sus plurales respuestas . 

Con la expres i6n «enseiianza religio
sa» nos referimos al lugar que debe 
ocupar tanto la enseii anza de la reli
g i6 n como la re li g i6n misma en el 
marco esco lar dentro de un Estado'Y 
un a soc iedad no confes ionales. No 
se tra ta de un prob lema puramente 
acad6m ico, sino que posee con nota
c iones mas amplias. EI tema resulta 
compl ej o - y, co n frec uencia, con
fli ct ivo-, ya que se mueve en varios 
campos: por una parte , e l de la poli
tica educati va y la programac i6n es
colar; por otra, e l de la cul tura rtl li
g iosa y la presenc ia de las di stinlas 
confes iones re li giosas en las institu
ciones temporales; en tercer lugafl el 
del mode lo de soc iedad que se pre
tende construir y para el que se quie
re educar. En torno a 61 se esta pro
duciendo un intenso debate que, ge
nera te nsiones entre las di fe reRtes 
fuerzas sociales y politicas, as i cromo 
entre los propios creyentes que man-
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tienen posic iones enfrentadas al res
pecto . 

Comencemos por c1arificar la iden
tidad y las funciones de la ensenanza 
escolar como punto de partida para la 
ulterior refl exion sobre el papel de la 
religion en la educacion. 

I. Identidad y funciones 
de la ensefianza escolar 

Uno de los principios en que se sus
tenta la institucion escolar es la auto
nomfa y la rac ionalidad prop ia de l 
proceso educativo. La esc ue la como 
institucion de un a soc iedad laica no 
necesita recurrir a un determinado sis
tema de creencias q ue la legitime, ni 
puede convertirse en espacio de indoc
trinamiento religioso. Las funciones 
que cOITesponden a la institucion es
colar so n las s igu ientes: transm iti r 
unos contenidos racionales y cientffi 
cos; contribuir al desarrollo integral de 
La persona; respetar e l plurali smo y 
vromover la razon com uni cativa, y 
promover la sfntes is entre teorfa y 
practica. 

1. T RANSMlTIR UNOS CONTENIDOS 
RACIONALES Y CIENTIFICOS. Una de 

. Ias funciones fundamentales de la es
cuela es transmitir unos conte nidos 
racionales y cientfficos que vayan a la 
rafz de las cosas en busca de las cau
sas profundas de los procesos huma
nos y naturales y contribuyan a supe
r.ar la mentalidad mftica y magica, tan 
arraigada todavfa en nuestra cu ltura. 
Ello lIeva directamente a fo mentar el 
habito de la investigacion, a traves de 
una metodologfa cientffica adecuada, 
yel amilisis de la realidad historica y 
social, a traves de las mediaciones so-
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cioanalfticas. Esta ori entacio n de la 
ensenanza es hoy mas necesaria que 
nunca ante la proliferacion de sectas, 
movimientos espiritualistas, creencias 
en videntes, arilspices, etc. , que ame
nazan seriamente la libertad de Los in
dividuos, conducen por la pendi ente 
del irracionalismo y ponen a la socie
dad en manos de las fuerzas del desti 
no que se creen invencibles e irrever
sibles. 

Para que eI caracter cientffi co y ra
c io nal de la ensenanza impregne la 
comunidad escolar hay que operar con 
una metodologfa no-directiva, activa y 
participativa, que de protagoni smo a 
todos los miembros de la comunidad 
escolar. A su vez, para ev itar que la 
racionalidad educativa degenere en ra
zon instrumental y que el proceso de 
aprendizaje se reduzca a mera activi
dad calculadora, es necesario que se 
mueva en el horizonte de una concep
cion humanista y ecologica de la vida 
y se rij a por unos principios eticos in
herentes a toda accion humana. Con 
ello queremos decir que la razon y la 
cienc ia no pueden convertirse en los 
nuevos dogmas de la ensenanza que 
sustituyan a los dog mas reli g iosos. 
Ambas estan al servicio de los seres 
humanos y han de contribuir a mejo
rar las condiciones de vida . 

Los contenidos racionales y cientf
fi cos no son neutros por mucho que 
quieran presentarse como tales . Ejer
cen de termin adas func io na lidades , 
sirven a determinados fines y respon
den a detenninados val ores. EI proce
so educativo, por ende, no puede ser 
ajeno al mundo de los ideales, los va
lores y los fin es. La educacion en va
lores es uno de los pil ares de la ense
nanza escolar. La funci on de la es
cuela no puede consistir solo en crear 
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profesionales, tecnicos, especiali stas, 
s ino e n forjar personas creadoras y 
creat ivas, con personalidad prop ia y 
con sentido crftico. Kant acostumbra
ba a decir que la funci6n del profesor 
de tilosoffa no era enseii ar la hi stori a 
de la filosoffa si no enseiiar a pensar. 
Este principio es aplicable a todo pro
fesor. Debe inculcarse e l principio
responsabilidad de que habla Hans 
Jonas. La educaci6n en val ores es tan 
importante como la educaci6n. 

2. CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
INTEG RAL DE LA PERSONA. La edu
caci6n esco lar debe contribuir al de
sarrollo integral de la persona, sin re
duccionismos ni compartimentos es
tancos. Frente a la concepc i6n unidi
mensional y utilitarista - tanto vales 
cuanto produces- del ser hum a no , 
cada vez mas extend ida en la socie
dad y la cultura, la enseiianza escolar 
tiene como cometido, y como reto, la 
ate nc i6 n a la multidime nsionalidad 
del individuo, el cultivo de aque ll as 
dimensiones que mas suelen descui
darse: ludi co-fest iva , artfst ico-ma
nual , reflexivo-crftica, afectiva, subje
tiva e inters ubjet iva, et ica y estet ica, 
personal y comunitaria, activa y con
templativa, intel ectu al y volitiva. Es
tos aspectos conforman una unidad. 

3. R ES PETA R EL PL URALISMO Y 

PROMOVER LA RAZON COMUNICA 
TIVA. Correspo nde al marco esco lar 
promover e l plura li smo, la conviven
cia, e l respeto a la diferencia, e l dia
logo, e l ejerc icio de la democracia, la 
prac tica de la raz6n comuni cativa que 
impli ca e l consenso y e l disenso. EI 
so lo consenso corre e l pe ligro de la 
uniformidad y de la excl usi6n de los 
disidentes. EI disenso puede terminar 
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en bloq ueo de todo proyecto y gene
rar act itudes iconoc lastas, destructi
vas. E I c lima mas adecuado a fomen
tar es la tolerancia, superadora de fa
natismos ideol6gicos, intransigencias 
doctrinales 0 imposiciones dogmati
cas . EI plura li smo es uno de los sig
nos de la cultura modern a. Las dife
renc ias ideo l6gicas constitu yen uno 
de los soportes del funcionamiento de 
la de mocrac ia polftica y de la convi
vencia cfv ica . EI mejor servicio que 
la escuela puede prestar a la soc iedad 
es asumir en su seno el pluralismo 
existente en la vida publi ca y discu
tir civilizadamente los diferentes pro
yectos con sus pros y sus contras . De 
esta manera, e l proceso educativo se 
convi erte en e l mejor antfdoto contra 
los fundamentalismos y los sectaris
mos, que tienden a la absoluti zaci6n 
de la verdad y ren uncian, por e llo, a 
su busqueda. 

EI pluralismo garanti za la libertad 
del a lumnado, que posee sus propias 
ideas y no tiene por que ren unciar a 
e lI as ni a expresarl as publicamente, 
s in miedo a represali as, aun cuando 
no co incidan con las de los profeso
res 0 co n e l ideario del centro, allf 
donde 10 hubiere. Asegura igualmente 
la libertad de catedra y de ex presi6n 
de los enseiiantes y educadores, quie
nes tienen derecho a defender razona
damente sus opiniones . EI pluralismo 
comporta tambien e l respeto a las di
ferentes fo rmas de vida. 

4. PROM OVER LA SINTESIS ENTRE, 
TEO RIA Y r RACTlCA. Objetivo fun- , 
damental dl la educaci 6n es promo" 
ver una sfJ.tes is arm6nica entre teonll: 
y practica, pensamiento y acci6n, fo 
mac i6 n inte lectual y activ idad m 
nual. La enseiianza no co nsiste 
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ofrecer un cumul o de conoc imientos 
y saberes desordenados que convier
tan a los escolares en un almacen de 
datos 0 en un archi vo . Ha de ayudar 
a integrar las cl aves teo ri cas en una 
praxi s emancipadora y de guiar esta a 
traves de una teorfa so lidamente fun
damentada. Amen de homo sapiens, 
el ser humano es homo lue/ens, homo 
symbolic us, homo utopicus, homo fa
ber, etc. 

La ensenanza escolar debe orientar 
la vida de l a lumnado con forme a los 
princ ipios de un a eti ca c ivil , cuyas 
bases sean no las propuestas mora les 
de una determinada religion, s ino los 
princ ipios eti cos que emanan de la 
propi a co ndi c ion human a: justi c ia, 
igualdad , libertad , solidaridad , paz, 
etc. Es la etica que obliga a todos los 
ciudad anos: integ ra y no exclu ye; 
hermana y no di scrimina. 

... 
Modelos de ensefianza 
religiosa escolar 

r s exponer las func iones de la en-
s nanza escolar en el proceso educa
tivo, nos preguntamos aho ra por e l 
ape I de la reli gion en la escuela. Lo 
rimero que cabe constatar es que no 

exi te una unica respuesta como tam-
oco un mode lo unico de ensenanza 
eligiosa esco lar. Los cambi os soc io
ulturales y re ligiosos han dado lugar 
i:Iiferentes mode l os de presenc ia de 

!a religion en la escue la. Veamos los 
mas importantes. 

1. LA CLASE DE RELIGION COMO 
STRUCCION CATOLICA. Este fu e el 
bdeto vigente en nuestro pafs con

~ . me al modelo de Igles ia de c ri s
: dati y al regimen nacionalcatoli co 
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vigente durante sig los . Res pondfa a 
la concepcion del cri stiani smo como 
conjunto de dogmas qu e habfa que 
creer y de normas morales que habfa 
que cumplir. Fue sancionado jurfdica
mente por e l Co nco rd ato e ntre la 
Santa Sede y el Es tado Es pano l de 
1953, que reconocfa el catoli c ismo 
co mo la uni ca re li g ion de l Estado y 
consideraba la ense nanza de la re li
gion y de la mora l catolicas obligato
ria para todos los alumnos y alumnas 
y en todos los grados de la educac ion, 
incluida la uni versidad. 

La c lase de religion consistfa en la 
transmi s ion y me mori zac ion de la 
doctrina catolica, teniendo como gufa 
el catecismo, y en el aprendi zaje y re
citados de las orac iones y jaculatorias 
mas usuaJes de la religiosidad popular. 
La doctrina catolica que se ensenaba 
era la doctrin a segura del magisterio 
eclesiastico, s in pos ibilidad para razo
nar la fe, para tener dudas y, menos 
aun , para di scutir las cuestiones que 
pudieran quedar abiertas. 

La i nstru cc ion re li g iosa Il eva ba 
consigo la aceptacion de las verdades 
fundamentales de la fe cato lica segun 
las fo rmul ac iones de los concili os y 
de las declaraciones dogmaticas. Par
te sustancial de dicha instruccion era 
la moral, que fijaba un unico modelo 
de conducta en los diferentes ambitos 
de la vida: re li gioso, famili ar, social, 
po iftico, festi vo, laboral, profesional, 
etc. Lugar importante ocupaba e l co
noc imi ento de la hi sto ri a sag rada, 
contada en su literalidad y sin recurrir 
a los metod os historico-crfticos ni te
ner en cuenta los di stintos generos li
terarios de la Biblia judfa y cri sti ana. 

Dicha ensenanza dejo una profun
da hue lla en los alumnos y alumnas, 
quienes , ya adultos, identi ficaban el 
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catolic ismo con las formulas estereo
tipadas del catecismo, en unos casos 
para distanciarse de e lias y en otros 
para aferrarse dogmaticamente a sus 
creenc ias. 

Vicente Pedrosa, experto en cate
quetica y buen conocedor de la evo
lucion del tema que nos ocupa, resu
me e l modelo de instruccion cato li 
ca en estos terminos: «La ensenanza 
de la re li g ion se ofrece a los alum
nos a partir de los catecismos nacio
nales de preguntas y respuestas y li
bros de texto, resu menes todos e llos 
de la teo logfa sistemiit ica (dogmiiti
ca, di rfamos mejor), e intenta ed ucar 
en la fe sigui endo fundamental men
te los tres pasos metodologicos del 
metodo de Munich: presentacion , 
explicacion y ap licacion. En la prac
tica, la exposicion doctrinal, el co no
cimiento y la retenc ion de las verda
des c ri st ianas ocu paran el lugar pre
ferente. E I c lima religioso de mu
chas fami lias y de las parroquias y el 
testimonio cristiano de no pocos 
maestros, e l amb iente eclesial y so
cial protegido por la confesiona lidad 
del estado -el nacionalcato lici smo
completaran 10 que " Ia ensenanza de 
la religion", como tal, no promove
ra»l . 

A los alumnos se les fo rmaba en 
un sistema cerrado de creenc ias, en 
una fe dogmiitica y en una moral rf
gida, que eran considerados de vali
dez universal. No habfa mediacion 
hermeneutica alguna que situara las 
formu laciones doctrinales en su con
texto y las interpretara a la luz de los 
nuevos climas culturales . Se excl ufa 
igualmente toda posibilidad de dialo
go con otras cosmovisiones distintas 
de la catolica, a las que se considera
ba fa lsas sin mas. 
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2. LA CLASE DE RELIG ION COMO 
FORMACION RELIGIOSA. Es el mode-
10 qu e se fue imponiendo grad ual
mente durante los an os que siguieron 
al Vaticano II (1962- 1965) en Con so
nancia con las nuevas orientaciones 
conc ili ares. Si en el modelo anterior 
primaban los aspectos doctrinales y 
cognosc itivos de la religion catolica, 
en el nuevo se da prioridad a la di
mension vital, a la experiencia. Si en 
e l modelo precedente se insistfa en 10 
memorfstico, en este se carga el acen
to en las actitudes a fomentar. Si an
tes se ponfa enfas is especia l en que 
los alumnos y a lumnas aprend ieran y 
recitaran o rac iones y jaculatorias, 
ahora se da mas importancia a la ce
lebracion como e lemento central dd 
mensaje cristiano. Si, finalmente, en 
la ensefianza de la religion como ins
truccion cato lica se habla del dogma 
y la moral catolicos, en el actual mo
delo se habla del mensaje cristiano y 
de los comportamientos acordes con 
el en la vida. 

EI nuevo paradigma resultaba mas 
atractivo y sugerente que el an terior, 
ya que introducfa elementos antropo
logicos y religiosos hasta entonees 
descuidados, al tiempo que eoneeta
ba con el mundo vital del alumnado: 
inquietudes, problemas, aspiraeiones, 
etc. S in embargo, se vacio la ense
nanza religiosa de sus aspectos doe
trinales y cognitivos. Se confundfa la 
clase de religion con la cateq uesis. La 
escuela se eonvertfa, asf, en una pro
longacion de la funcion catequiz,ado
ra que corresponde a las instaneias 
eclesia les. 

3. LA CLASE DE RELIGION COMO 
SiNTESIS DE CULTURA Y FE. A la vis
ta de las deficiencias, sobre todo t ' -
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ricas, de l mode lo anterior y ante los 
desaffos de la cul tura modern a en la 
que deseaba incul turarse el cristiani s
mO, se opt6 por otro paradi gma que, 
sin renunciar a las aportaciones prece
dentes, lograra una sfntesis entre cul 
tura y fe, reali dades hi st6ri camente 
enfrentadas, al menos en los liltimos 
cuatro siglos a partir de la I1ustraci6n. 
He aquf algunas de las caracterfsticas 
principales del nuevo modelo: 

a) Es una ensefi anza confes ional de 
la re li gi6n, impartida por creyentes, 
de conformidad con la doctrina de la 
Iglesia cat6lica, bajo el control de la 
jerarqu fa. E l doc ume nto Ensenanza 
reLigiosa en las escuelas (ERE) afir
ma que la clase de re li g i6n y mora l 
cat61icas no debe reduc irse «a un a 
mera informac i6 n descripti va del fe
nomeno relig ioso» (ERE 40). La je
rarqufa ec les iast ica es qui e n decide 
los contenidos de la ensefi anza, selec
ciona y prepara a los profeso res que 
hayan de impa rti r la di sc ip lina e n 
cuest i6 n y adapta r los metodos de 
ensefi anza de la re li gi6 n al s iste ma 
pedag6gico. 

b) Se tie nde a que, a traves de la 
clase de re li g i6 n, se favore zca un a 
adhesi6n libre a la palabra de Dios, se 
suscite la fe y se ed uque en e ll a. La 
transmisi6n de los conteni dos re ligio
sos ha de llevarse a cabo en fi delidad 
al magisteri o de la Iglesia . Esto im
plica no desviarse de la dow'ina ofi 
cial tanto en las cuesti ones dogmati
cas como en las morales, re lativas a 
la familia, la sex ualidad , la vida po
litica, la ac tivid ad eco n6 mica , e tc . 
t:ualquier desviac i6n de los profeso
res nombrados por la jerarq ufa con 
respecto a las di rectrices jerarquicas 
pue.ele tener como consecuenc ia la re
tirada de la venia docendi. 
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c) S i bi e n no se confunde co n la 
catequesis, la ensefi anza religiosa es
colar se considera complementaria de 
la catequesis 0 , a l menos, posee ras
gos cateq ueticos. 

d) La clase de re li gi6n es entendi
da como as ignatura ordinari a, s i bi en 
de libre e lecci 6 n de lo s a lumn os , 
donde se inte nta compaginar la ad
qui s ic i6 n de co noc imientos co n la 
fo rmac i6n en ac titudes cri sti anas. A 
traves de la as ig natura se prete nd e 
transmitir un a vis i6 n s iste matica y 
organi ca de la fe, que debe armoni
zarse con una orientaci6n vita l y con
creta. La intenci6n es salvar e l trata
miento academico prop io de la edu
cac ion esco lar y respetar la ori enta
c io n ped agog ica pec uli a r d e la 
as ignatura en cuestion. Desde la op
tica epi scopal, la clase de re lig ion no 
es ensefi anza neutra sobre la re li gion 
o las re lig iones, s ino ensefi anza de la 
re li gi6n cat6lica. 

e) Se pretende que la clase de re li
gion este en concordancia con el pro
ceso de as imilac i6n c ultural, evolu 
c ion psico logica y desarrollo cientffi
co de l alumnado, para pos ibilitar una 
sfntes is coherente entre cultura y fe. 
Por e ll o se ins iste en la interdi scipli
nariedad, considerada por los obi spos 
como «forma privil eg iada inelud ible 
entre fe y cultura». 

4. L A RELI GION, AS IGNATU RA NO 

CONFESIONAL. El cuarto modelo, de
fendido por creyentes y no creyentes, 
enti ende la ensefi anza de la relig io n 
en el marco esco lar como as ignatura 
no co nfe siona l. A traves de e ll a se 
ofrece un analisis ri guroso, s istemati
co y cientffico sobre el fenomeno re
ligioso como hecho hi storico y socio
cultural, asf como sobre las di fe rentes 
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manifestaciones en que se ha desarro
ll ado. E n este marco hay que situar el 
estudi o del c ri stianismo. Dada su pe
c uliar infJuencia e n lo s diferentes 
campos de la cultura occ idental (po
Iftica, filosofia, arte, literatura, cien
cia, etc .), e l cristianismo debe ser o b
j e to de un amll is is mas detallado y 
profundo. Sin su conocimiento resul
ta diffc il entender, por ej e mpl o, la 
identidad de Euro pa. 

El estudio del fenomeno re lig ioso 
ha de ll evarse a cabo con e l auxilio 
de las c iencias que se ocupan de e l: 
hi stori a de las re lig iones , fi losofia de 
la religion , fenomenologfa de la re li
g ion, soc iologfa de la re li gion, psi co
logfa de la religion, etnohi storia, an
tropologfa cultural , etc. Actua lmente 
se cuenta con catedras, departamen
tos e institutos uni versitari os de cien
c ias de las relig iones que imparten las 
referidas di sc iplinas especiali zadas 
e n la religion. 

Los profesores que impa rte n la 
as ignatura de religion deben estar en 
posesion de la titul ac ion superio r en 
la disciplina correspondiente 0 afi nes, 
que constituye un a garantfa pa ra el 
ri gor en la docencia. Los criterios de 
se leccion de l profesorado de religion 
no pueden ser distintos de los segui
dos en la seleccion de los docentes de 
otras disciplinas del plan de es tudios. 

Al tratarse de una disciplina en pa
ridad con las demas, los conten idos y 
la me todo logfa habran de fijarse des
de las in stan c ias acade mi cas perti
nentes, que pueden con tar con e l ase
soramiento de expertos en la materi a, 
cuidando e l tratamiento interdi sc ipli
nar. E ll o permite di sponer de c1aves 
herme ne uti cas para compre nder e l 
hecho religioso en toda su riqueza, 
pluralidad y complej idad , e interpre-
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tarlo en el marco de la hi storia del 
pensamiento, de la c ultura y de la 
vida social , polftica y economica de 
los pueblos. 

Este mode lo evita la extrafia y poco 
pedagogica separac ion que en los an
teriores se produce entre los estudian_ 
tes que e li ge n reli gio n -cualquiera 
que fue re- y los que optan por la al
te rnat iva (etica, trabaj os manu a les 
ti e mpo de es tudi o 0 tiempo libre) : 
Con la c lase no confes ional de reli
g ion -o bli ga tori a para todo s los 
a lumnos-, nos a lej amos de·l peligro 
de crear dos band os dentro de la co
munidad esco la r e n funcion de las 
creencias 0 no creencias. 

La modalidad no confesional posi
bilita, a su vez, un debate fecundo y 
c larificador entre los alumnos que tie
ne n experie nc ias y opin iones diver
gentes en materia religiosa. Cosa que 
no sucede en las c lases de re li gion 
confesional, a las que as isten por 10 
genera l estudiantes pertenecientes a 
la misma confes ion religiosa. 

Importantes sectores catolicos se 
oponen a la implantacion de este mo
delo de ensefianza de la re ligion en la 
escue la por entender que siembm el 
re lativismo religioso, aleja a los alum
nos de su propia re lig ion y fomenta el 
indife renti smo e incluso e l atefsmo. 
Sin embargo, las experiencias en mar
cha a l respecto no ofrecen esos resul
tados. Lo que sf sucede es que los 
a lumnos creyentes de una determina
da religion, a l entrar en contacto con 
otras religiones y con la racionalidad 
moderna, adoptan una actitud crftica 
hacia su vivencia religiosa, renuncian 
a co ncepciones mfticas y acceden a 
una fe lucida y dialogante. A su vez, 
los alumnos no creyentes, al entrar en 
contacto con personas creyentes y pro" 
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fundi zar en el complejo mundo de las 
religiones, se vuelven mas respetuosos 
y pueden dar un mejor fundamento a 
su actitud crftica. 

Coincido a este respecto con L. Go
mez Ll orente en estas tres ideas que 
resumen con lucidez 10 que he expues
to en este «concepto»: a) <<l a voluntad 
de si lenciar en 10 posible 10 referente 
a la religion obstac ul iza su conoc i
miento crftico»; b) <<la desinformacion 
nO solo es incultura, sino semillero de 
prejuicios»; c) <<los valores de la laici
dad no son incompatibles con toda re
ligiosidad, sino con aq uell as formas 
religiosas que impliquen su nega-

. , ? 
Clon»-. 

III. Ensefianza escolar de la 
religion y catequesis de la 
comunidad cristiana 

De los cuatro modelos propuestos , 
creo que es el cuarto el que mejor res
ponde al actual clima de pluralismo 
religioso y multiculturalidad y secu la
rizacion , el que toma mas en serio el 
hecho religioso como fenomeno cul tu
ral muy influyente todavfa hoy. En el 
creo que pueden converger tanto los 
defensores de la confes ionalidad como 
los lai c istas tras un dia logo franco, 
porque es el que mejor garanti za e l 
estudio de las religiones co n ri gor 
cientffi co y objetividad. Ese modele 
no niega el derecho de toda religion a 
seguir manten iendo y difundiendo sus 
creencias, a condicion, claro esta, de 
que no se impongan por la fue rza . 
Como tampoco niega el derecho de 
los laicistas a defender la fundamenta
cion autonoma de la realidad y la con
cepcion humani sta de la etica. 

Hay todavfa una cosa que queremos 

Ensefianza religiosa 

dejar clara y que con frec uencia tien
de a olvidarse: la necesidad de distin
guir entre educacion en la fe y ense
fianza de la religion , entre catequesis y 
clase de religion. Quienes deben tener-
10 mas presente son las personas que 
imparten la asig natura de reli g io n, 
propensos a confundir ambos pianos. 
EI lugar de la educacion en la fe y de 
la cateq uesis es la comunidad crist ia
na a traves de sus difere ntes instancias 
eclesiales: comunidades de base, mo
vimientos apostolicos, parroquias, etc. 

A la escuela Ie cOiTesponde tam bien 
un cometido importante - insustituible, 
dirfa mejor-: posibilitar a los estud ian
tes el acceso al mundo de las religio
nes y a su ri co «capital s imbo li co» 
como parte fundamental de la herencia 
cultural y patrimoniode la humanidad. 
Procede llevar a cabo un estudio com
parado de las religiones, pero no para 
clasificarlas entre verdaderas y fa lsas, 
si no para descubrir las peculiaridades 
de cada un a y las aportac iones que 
pueden pres tar en el terreno etico, para 
construir un mundo mas justo y soli
dario, y en el filosofico , para llegar al 
fundamento de la realidad. 

IV. La pregunta por la 
trascendencia y sus 
plurales respuestas 

Las religiones van tras las huell as de 
la trascendencia y sefialan los cami
nos que co nducen a la sa lvac io n . 
Pero la trascendencia no sobrevuela 
la historia como tampoco la salvacion 
es extraterrestre. Ambas se encarnan 
en los procesos hi storicos , si bien no 
se agotan en e ll os. C ualqui era fuere 
la actitud ante las reli giones, hay que 
mantener la apertura hacia la trascen-
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dencia 0, al men os , la pregunta por 
ella. La pregunta nace de la inquietud 
intelectual y es comun a todos los se
res humanos, creyentes 0 no. Las res
puestas tienen que ser necesariamente 
plurales en un mundo plural como el 
nuestro. Y la pluralidad enriquece el 
debate y abre nuevos horizontes. 

NOTAS: I V. M. PEDROSA, Acuerdos enlre el 
eSlado espaiiol y la San/a Sede sabre ensellan
za religiosa y asunlos cllilurales, Iglesia Viva 
79 ( 1979) 51. - 2 L. G6MEZ LLORENTE, EI 
papel de la religi6n en la fo n naci6n humana. 
Iglesia Viva 202 (2000) 54 Y 58. 
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ESCATOLOGIA 
SUMARIO: I. Clarifi cac i6n terminol6gica. II. 
De la marginalidad a la centralidad de la es
catologia en el cri sli ani smo y en la leologia. 
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[[I Inlerprelaciones de la escalologia: I . K. 
Barth: La escatologia como lillllrum aeter
num; 2. R. Bullmann: una «escatologia radi
cal mente presente» ; 3. J. Moltmann: la espe
ran za, «acompaiianle inseparable» de la fe; 4. 
J. B. Metz: la escato logia como leo logia po
lili ca; 5. Teologia de la liberaci6n: esperanza 
cristiana y prax is. IV. Pensamienlo ut6p ico y 
escato logfa. 

I. Clarificacion terminologica 

La palabra «escatologfa» fue utiliza
da por primera vez por A. Calov (t 
1686) en el volumen XII de su Syste
ma Locorum theoLogicorum, que lIe
vaba por tftulo EschatoLogia sacra, 
donde se abordaban los temas de la 
muerte, la resurrecci6n , el juicio y la 
consumaci6n del mundo. La denomi
naci6n comun y mas extendida del 
tratado, con todo, tanto en la teologfa 
cat6lica como en la luterana, fue De 
novissimis. El termino «escatologfa» 
gan6 terreno durante los ss. XIX y 
XX, aunque cont6 con la resistencia 
de autores tan significativos como el 
te610go cat6lico M . Schmaus y el 
protestante P. Althaus I. 

Tradicionalmente la escatologfa se 
ha entendido como el estudio sobr.e 
las postrimerfas 0 los novfsimos, en
tendiendo por tales las realidades wo 
timas que sucederfan al ser humano 
individual y colectivamente conside
rado tras la muerte , asf como los 
acontecimientos que advendrfan al:fh. 
nal de la historia. ; , 

La base bfblica del tratado teol6gj,. 
co Los Novisimos se crefa enconJ.tar 
en un texto del libro del Eciesia.sl"loO 
- Si 7,36-, que admite varias tra..d.uc, 
ciones en castellano, cada una enn 
su matiz respectivo: «En todo lO fqMe 
hagas, ten presente tu final, &. .. \lSi 
nunca pecaras » (La Casa de La ·Bi-
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