
 

 
EL HECHO RELIGIOSO E HISTORIA DE LAS RELIGIONES 

 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105273  Plan  252 ECTS  6.0 

Carácter OPTATIVA  Curso 3º  Periodicidad 2º  CUATRIMESTRE 

Área   

Departamento  Hª DEL DERECHO, FILOSOFÍA JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:     

URL de Acceso:   http://campus.usal.es/~magisterioza/  

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  JESÚS CAMPOS-SANTIAGO Grupo / s  1 

Departamento Hª DEL DERECHO, Fª JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Área  

Centro ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ZAMORA 

Despacho 216 

Horario de tutorías JUEVES 09:00-10:00; 16:00-17:00; VIERNES 09:00-10:00 

URL Web http://campus.usal.es/~magisterioza/ 

E-mail jcs@usal.es Teléfono 3678 

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

La Mención de Educación Religiosa en la Escuela y su Pedagogía se compone de 24 
créditos optativos comunes, (obligatorios) para completar la mención, y 6 créditos 
optativos libres, que se eligen entre un conjunto 2 optativas especialmente 
concebidas para la mención, a las que no obstante podrán acceder otros estudiantes 
interesados del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Presentar de modo interdisciplinar la dimensión religiosa como configuradora del ser 
humano y cómo se manifiesta en la historia y culturas de un modo muy diverso y 
plural. 

 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

Perfil profesional. 

La mención está ofertada en el Grado de Primaria. Los alumnos del Grado de 
Infantil podrán cursarla en su totalidad como optativa de no-mención, figurando en 
su expediente académico el conjunto de estas optativas en número de 30 ECTS, 
podrán de igual modo acceder a la posesión del título de la DECA expedido por la 
CEE para el nivel de E.Infantil. 

Este Título de la DECA es de: 

1. Obligatoria curricular para Graduados en Magisterio con expectativas 
profesionales en la Escuela Pública para las materias de Religión. 

2. Conveniencia curricular para aquellos Graduados en Magisterio con 
expectativas profesionales en la Escuela Concertada, independientemente de 
la Mención que ostenten. 

 

 

3.- Recomendaciones previas 

 

Se considera necesario el dominio de los conocimientos referidos a organización 
escolar, didáctica, psicología del desarrollo, TIC e idiomas, que se abordan 
respectivamente en sus asignaturas. 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

1. Constatar la importancia y universalidad del hecho religioso en la historia de la 
humanidad. 

2.  Descubrir la múltiple configuración de lo religioso en las distintas culturas. 
3. Valorar el papel ejercido por el Cristianismo como determinante de la cultura 

occidental 
 

5.- Contenidos 
 
 

1. Identidad del Área Religión y moral católica 
2. El hecho religioso en la historia y en la estructura antropológica del ser humano  

Religiones de la antigüedad 
Religiones orientales 
Religiones monoteístas 
Los nuevos movimientos religiosos 

3. Hecho religioso cristiano y cultura 
4. Evangelio, cultura y religión  
5. La persona humana: antropología teológica 
6. Iniciación al conocimiento de la Biblia como fenómeno cultural  
7. Temas bíblicos: Creación, Revelación, Alianza, Redención, Consumación 

 

 

6.- Competencias a adquirir 

 
• Conocer el perfil del profesor de Religión y sus principales dimensiones profesionales. 
• Desarrollar los procedimientos básicos en orden a la obtención de las competencias 
inherentes al perfil establecido para el docente del área de Enseñanza Religiosa Escolar. 



 

• Asumir los principales contenidos del DCB y adoptar un talante vital en coherencia 
con el perfil de docente de ERE establecido. 
• Capacidad para ejercer de modo crítico y reflexivo en una comunidad diversa y plural. 
 
Transversales. 

DP 12 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 

 
 

Específicas.  
Competencias instrumentales cognitivas: Se buscará en la asignatura desarrollar 
especialmente el pensamiento reflexivo que ayude a reorganizar los contenidos de la 
religión cristiana. Al mismo tiempo en la exégesis se potenciará un tipo de 
pensamiento práctico y deliberativo que conduzca a unas conclusiones éticas. Por 
último el desarrollo del pensamiento sistémico nos ayudará a tener una visión 
sintética de lo estudiado durante el curso. 
- Competencias instrumentales metodológicas: Se trabajará distintos métodos y 
estrategias de aprendizaje con el doble objetivo de afrontar el problema desde 
distintas perspectivas y el de encontrar la metodología más adecuada a cada situación 
cognitiva. 
- Competencias instrumentales lingüísticas: Se potenciará la comunicación oral en 
el aula con diversas actividades, presentaciones y la expresión en trabajos, 
exposiciones y exámenes. 
- Competencias interpersonales sociales: Se facilitará la comunicación interpersonal 
y el trabajo en equipo que facilite el trasvase de conocimientos y el adquirir 
habilidades que permitan trabajar en equipo. 
- Competencias sistémicas (didácticas) emprendedoras: En la presentación de los 
conocimientos se trabajará y potenciará el desarrollo de competencias creativas y de 
innovación a la hora de presentar lo estudiado en el aula. 
Básicas/Generales.  
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
BP 5 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basado en el aprendizaje de competencias.  
Procesos y contextos educativos 
BP 8 Conocer los fundamentos de la educación primaria.  
BP 13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.  
BP 14 Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía 
activa y democrática.  
BP 15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.  
Sociedad, familia y escuela 
BP 23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 
que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  

 

7.- Metodologías 

 
 

Mediante la exposición teórica, se introduce al alumno/a en cada bloque temático. A 
continuación se realizará un ejercicio práctico donde aplicará lo tratado en las clases 
teóricas, siendo la teoría y la práctica partes complementarias. Se fomentará la 
investigación y documentación del alumno después de las sesiones teóricas que así lo 
requieran, culminando con la exposición del material encontrado al resto del aula. Se 



 

seguirá una metodología:  
Activa: se dará importancia a las actividades realizadas por los alumnos.  
Inductiva: se trata de hacer un aprendizaje significativo a partir de la experiencia y 
conocimientos previos del alumno: aprender a aprender.  
Crítica: se velará por garantizar el ámbito de la investigación y el rigor científico de las 
disciplinas que convergen en este saber en aras del fomento de una recta y actualizada 
opinión sobre los temas tratados. 
Grupal: se fomentará el trabajo en grupo en el aula y fuera de ella, para la realización de 
los diversos trabajos y actividades 
 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
ALLEN, D (1985) Mircea Eliade y el fenómeno religioso. Madrid: Cristiandad  
ARDÉVOL E; GRACIA F.; MUNILLA G; Antropología de la Religión; Una 
aproximación interdisciplinar a las religiones antiguas y contemporáneas” ,Barcelona 
2004  
BAUTISTA, E; Aproximación al estudio del hecho religioso, Estella 2002 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
BERGER, P- L., El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión, 1999.  

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 15  2 17 

Prácticas 
 

‐ En aula 6  3 9 

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática 6  3 9 

‐ De campo 4 4 3 11 

‐ De visualización (visu) 4 4 2 10 

Seminarios 6  6 12 

Exposiciones y debates 6  20 26 

Tutorías 6  3 9 

Actividades de seguimiento online 2  2 4 

Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar) 2  2 4 

Exámenes 3  6 9 

TOTAL 60 8 82 150 



 

BERGER, P.L., «La secularización y el pluralismo», Una gloria lejana. La búsqueda 
de la fe en época de credulidad, Herder, Barcelona, 1994, pp. 39-64.  
BRUCE, Steve (ed.), Religion and modernization. Sociologists and historians debate 
the secularization thesis, Clartendon Press, Oxford, 1992.  
CÁTEDRA CHAMINADE; Religiones y experiencia de Dios, Madrid 2001  
DÍAZ-SALAZAR, Rafael;  
GINER, Salvador; VELASCO, Fernando (eds.), Formas modernas de religión, 
Alianza, Madrid, 1994.  
DIEZ DE VELASCO, F (1998). Introducción a la Historia de las religiones. Madrid: 
Trotta.  
DUCH, L; Religión y mundo moderno: Introducción al estudio de los fenómenos 
religiosos, Madrid 1995  
DUCH, L; Mito, interpretación y cultura, Barcelona 1998  
DUQUE, F (de). Lo santo y lo sagrado. Madrid: Trotta.  
DURKHEIM, Emile, Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico 
en Australia, Akal, Madrid, 1982.  
ELIADE, M. (1998).: Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós.  
FILORAMO, G; (aa.vv) Historia de las Religiones, Barcelona 2000  
FRAIJÓ, M; A vueltas con la religión, Estella 1999  
GARCÍA BAZÁN, F. Aspectos inusuales de lo sagrado, Madrid 2000  
GARCIA SANTESMASES, A (1993) Reflexiones sobre el agnosticismo. Cuadernos 
fe y secularidad (23) Santander: Sal Terrae.  
GROM, S. (1994) Psicología de la religión. Barcelona: Herder.  
HERVIEU-LÉGER, Danièle, La religion pour mémoire, Cerf, Paris, 1993.  
KNITTER, P.F. Introducción a las Teologías de las Religiones, Estella, Verbo Divino, 
2008  
MARDONES, José María, Las nuevas formas de la religión. La reconfiguración 
postcristiana de la religión, Verbo Divino, Estella, 1994.  
MARINA, J.A. (2001) Dictamen sobre Dios. Barcelona: Anagrama.  
MARTIN VELASCO, J.(1987). Introducción a la fenomenología de la religión. 
Madrid: Cristiandad.  
MARTIN VELASCO, J. (2002).: El hombre y la religión encuentro con Dios. 
Madrid: PPC  
MARX, Karl, y ENGELS, Friedrich, Sobre la religión (Ed. de Hugo Asmann y Reyes 
Mate), Sígueme, Salamanca, 1974. MORRIS, B (1995).: Introducción al estudio 
antropológioco de la religión. Barcelona: Paidós  
OHLIG, K.H (2004).: La evolución de la conciencia religiosa. Barcelona: Herder.  
OTTO, R. (1980): Lo Santo. Madrid: Alianza. RIES, J (1989).: Lo sagrado en la 
historia de la humanidad. Madrid: Encuentro.  
SEVERINO CROATO, J; Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas, Estella 
2002  
SMITH, H; Las religiones del mundo, Barcelona 2000  
TORRES QUEIRUGA, A; La constitución moderna de la razón religiosa, Estella 
2001  
TRÍAS, Eugenio, Pensar la religión, Destino, Barcelona, 1997.  
WEBER, Max, «La ética protestante y el espíritu del capitalismo», Ensayos sobre 
sociología de la religión, vol. I, Taurus, Madrid, 1998,pp. 11-202. 

 

 
 
 



 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

Ninguna en especial 
 

Criterios de evaluación 

Participación activa en clase. Se aplicará el criterio de evaluación continua, 
consecuentemente al tener el 30% de faltas a clase supone no poder superar la materia 
en la convocatoria ordinaria. Se desarrollará una metodología activa y participativa en 
pequeños grupos, por lo que se valorará la cooperación. Las partes superadas a lo 
largo del curso serán respetadas hasta la convocatoria extraordinaria. Se han de 
entregar todos los trabajos solicitados para poder superar la asignatura. Valoración de 
la ortografía, expresión y presentación se llevará a cabo según los criterios vigentes en 
la Escuela a tal efecto. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, 
pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con 
soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del 
texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

 
Instrumentos de evaluación 
El sistema de evaluación tendrá cinco apartados diferenciados que influirán 
proporcionalmente en la nota final de la siguiente forma: 
20 % Preguntas e intervenciones en clase.  
20 % Trabajo personal del alumno escrito.  
20 % Trabajo a modo de Seminario en grupo.  
30% Prueba final de carácter escrito 
+/- 10 % Asistencia a clase. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se tendrá en cuenta:  
1. Claridad, precisión, organización lógica y exhaustiva de las ideas en los textos.  
2. Adaptación a lo que se solicita.  
3. Utilización normativa y adecuada de grafías, tildes y signos de puntuación. 
4. Dominio de alguna otra lengua que favorezca el acceso a bibliografía más extensa. 
 
Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la 
asignatura los siguientes:  
a. Medición de conocimientos mediante un examen final.  
b. Asistencia a clase, al menos en un 70% y participación significativa y de calidad en 
clase así como el interés manifiesto del alumno por la asignatura. 
c. Calidad de los trabajos realizados de modo original y personal. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas que para la evaluación. 
 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y TEOLÓGICA AL CRISTIANISMO 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105274  Plan 252  ECTS  6.0 

Carácter OPTATIVA  Curso 3º  Periodicidad 2º  CUATRIMESTRE 

Área   

Departamento  Hª DEL DERECHO, FILOSOFÍA JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:     

URL de Acceso:   http://campus.usal.es/~magisterioza/  

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  JESÚS CAMPOS-SANTIAGO Grupo / s  1 

Departamento Hª DEL DERECHO, Fª JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Área  

Centro ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ZAMORA 

Despacho 216 

Horario de tutorías MARTES 12:00-14:00; JUEVES 17:00-18:00 

URL Web http://campus.usal.es/~magisterioza/ 

E-mail jcs@usal.es Teléfono 3678 

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

La Mención de Educación Religiosa en la Escuela y su Pedagogía se compone de 24 
créditos optativos comunes, (obligatorios) para completar la mención, y 6 créditos 
optativos libres, que se eligen entre un conjunto 2 optativas especialmente 
concebidas para la mención, a las que no obstante podrán acceder otros estudiantes 
interesados del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Presentar de un modo actualizado el origen histórico y los contenidos del 
Cristianismo y su relación (configuradora y difusora) con el mundo de la cultura, 
especialmente la occidental. 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 
Perfil profesional. 

La mención está ofertada en el Grado de Primaria. Los alumnos del Grado de 
Infantil podrán cursarla en su totalidad como optativa de no-mención, figurando en 
su expediente académico el conjunto de estas optativas en número de 30 ECTS, 
podrán de igual modo acceder a la posesión del título de la DECA expedido por la 
CEE para el nivel de E.Infantil. 

Este Título de la DECA es de: 

3. Obligatoria curricular para Graduados en Magisterio con expectativas 
profesionales en la Escuela Pública para las materias de Religión. 

4. Conveniencia curricular para aquellos Graduados en Magisterio con 
expectativas profesionales en la Escuela Concertada, independientemente de 
la Mención que ostenten. 

 

 

3.- Recomendaciones previas 

 

Se considera necesario el dominio de los conocimientos referidos a organización 
escolar, didáctica, psicología del desarrollo, TIC e idiomas, que se abordan 
respectivamente en sus asignaturas. 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

1. Alcanzar una comprensión actualizada de los contenidos de la religión cristiana.  
2. Lograr una síntesis de fe y cultura que ayude a superar aparentes conflictos y/o 
contradicciones.  
3. Preparar para el desarrollo pedagógico y profundización del currículo de Religión 
Católica en los niveles de la Educación Infantil y la Educación Primaria. 
 

5.- Contenidos 
 
 

1. Aproximación histórica a la figura de Jesús de Nazaret 
2. Significación teológica de la persona de Jesús  
3. Origen e historia de la Iglesia 
4. Introducción General a la sagrada Escritura 

La Biblia cristiana  
Teología Bíblica 

5. El Credo cristiano: La Trinidad  
6. La Eclesiología Fundamental  
7. Introducción General a la Teología: 

Antopología 
Mariología  
Sacramentología 
Liturgia cristiana 
Escatología 
Pastoral 

       8. El mundo de la cultura y el Cristianismo: Prospectiva histórica y  
contemporaneidad. 

 



 

 
 

6.- Competencias a adquirir 

 
• Desarrollar los procedimientos básicos en orden a la obtención de las competencias 
inherentes al perfil establecido para el docente del área de Enseñanza Religiosa Escolar. 
 
• Capacidad para ejercer como profesionales comprometidos en el cambio y mejora del 
proceso educativo y del entorno social en los contextos donde desarrollen su actuación 
así como de su mejora profesional, a través de la innovación y formación permanente. 
 
• Asumir los principales contenidos del DCB y adoptar un talante vital en coherencia 
con el perfil de docente de ERE establecido. 
 
• Capacidad para ejercer de modo crítico y reflexivo en una comunidad diversa y plural. 
 
• Adquirir actitudes y modelos de organización social que favorezcan la instauración en 
el aula de un compromiso ético y de coherencia con las propias convicciones. 
 
 

Específicas.  
Competencias instrumentales cognitivas: Se buscará en la asignatura desarrollar 
especialmente el pensamiento reflexivo que ayude a reorganizar los contenidos de la 
religión cristiana. Al mismo tiempo en la exégesis se potenciará un tipo de 
pensamiento práctico y deliberativo que conduzca a unas conclusiones éticas. Por 
último el desarrollo del pensamiento sistémico nos ayudará a tener una visión 
sintética de lo estudiado durante el curso. 
- Competencias instrumentales metodológicas: Se trabajará distintos métodos y 
estrategias de aprendizaje con el doble objetivo de afrontar el problema desde 
distintas perspectivas y el de encontrar la metodología más adecuada a cada situación 
cognitiva. 
- Competencias instrumentales lingüísticas: Se potenciará la comunicación oral en 
el aula con diversas actividades, presentaciones y la expresión en trabajos, 
exposiciones y exámenes. 
- Competencias interpersonales sociales: Se facilitará la comunicación interpersonal 
y el trabajo en equipo que facilite el trasvase de conocimientos y el adquirir 
habilidades que permitan trabajar en equipo. 
- Competencias sistémicas (didácticas) emprendedoras: En la presentación de los 
conocimientos se trabajará y potenciará el desarrollo de competencias creativas y de 
innovación a la hora de presentar lo estudiado en el aula. 



 

Transversales. 

DP 12 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 
 
 

Básicas/Generales.  
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
BP 1 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto 
familiar, social y escolar.  

BP 5 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basado en el aprendizaje de 
competencias. 
Procesos y contextos educativos 
BP 8 Conocer los fundamentos de la educación primaria.  
BP 11 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.  
BP 13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.  
BP 15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.  
Sociedad, familia y escuela 

BP 23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones 
de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación 
e inclusión social y desarrollo sostenible.  

 

7.- Metodologías 

 
 

Mediante la exposición teórica, se introduce al alumno/a en cada bloque temático. A 
continuación se realizará un ejercicio práctico donde aplicará lo tratado en las clases 
teóricas, siendo la teoría y la práctica partes complementarias. Se fomentará la 
investigación y documentación del alumno después de las sesiones teóricas que así lo 
requieran, culminando con la exposición del material encontrado al resto del aula. Se 
seguirá una metodología:  
Activa: se dará importancia a las actividades realizadas por los alumnos.  
Inductiva: se trata de hacer un aprendizaje significativo a partir de la experiencia y 
conocimientos previos del alumno: aprender a aprender.  
Crítica: se velará por garantizar el ámbito de la investigación y el rigor científico de las 
disciplinas que convergen en este saber en aras del fomento de una recta y actualizada 
opinión sobre los temas tratados. 
Grupal: se fomentará el trabajo en grupo en el aula y fuera de ella, para la realización de 
los diversos trabajos y actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 

CALVO, A- RUÏZ, A; Para leer una cristología elemental, Estella 1994 

CALVO, A- RUÍZ, A; Para leer una eclesiología elemental, Estella 1997  

COMBY, J, Para leer la historia de la Iglesia. Desde los orígenes hasta el siglo XXI, Verbo Divino, 
Estella 2007 

GONZÁLEZ MONTES, A, Teología Fundamental, BAC Madrid 2010 

VV.AA. Catecismo de la Iglesia Católica, PPC Madrid 2011 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

G. ALBERIGO, Breve historia del concilio Vaticano II (1959-1965), Sígueme, Salamanca, 2005  

ARTOLA A.-Ma, SÁNCHEZ CARO J.M, Introducción al estudio de la Biblia I Verbo Divino. Estella. 
1992 

ARTOLA A.Ma, SÁNCHEZ CARO J.M, Introducción al estudio de la Biblia II Verbo Divino. Estella 
1990 

BARTON J. ¿Qué es la Biblia? Desclée De Brouwer. Bilbao 2004 

BENEDICTO XVI, Verbum Domini, Roma 2010 

CROSSAN, J. D; El nacimiento del Cristianismo, Santander 2002  

DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II, BAC Madrid 19965 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J, Arqueología y Evangelios, Estella 1999  

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J; Jesús en Galilea, Estella 2000  

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 15  2 17 

Prácticas 
 

‐ En aula 6  3 9 

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática 6  3 9 

‐ De campo 4 4 3 11 

‐ De visualización (visu) 4 4 2 10 

Seminarios 6  6 12 

Exposiciones y debates 6  20 26 

Tutorías 6  3 9 

Actividades de seguimiento online 2  2 4 

Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar) 2  2 4 

Exámenes 3  6 9 

TOTAL 60 8 82 150 



 

HERNÁN PEREDA, J; Bibliograma: Historia del pueblo de Dios, Estella 2003  

HERNÁN PEREDA, J; 2000 años de Cristianismo: Historiograma del camino de la Iglesia, Estella 
2004  

PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA Interpretación de la Biblia en la Iglesia. PPC. Madrid 1993 

RATZINGER, J, Introducción al Cristianismo, Sígueme, Salamanca,2005  

RUÍZ DE LA PEÑA, J.L; La otra dimensión: Escatología cristiana, Santander 1986  

SANDERS, P, La figura histórica de Jesús, Estella 2000  

TREBOLLE BARRERA, J; La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia, 
Trotta Madrid 1993  

SCHNEIDER,Th, Lo que nosotros creemos. Exposición del símbolo de los apóstoles, Salamanca 2001  

VERMEYLEN J. Diez claves para abrir la Biblia. Temas bíblicos DDB Bilbao, 2000 
 

 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

Ninguna en especial 
 

Criterios de evaluación 

Participación activa en clase. Se aplicará el criterio de evaluación continua, 
consecuentemente al tener el 30% de faltas a clase supone no poder superar la materia 
en la convocatoria ordinaria. Se desarrollará una metodología activa y participativa en 
pequeños grupos, por lo que se valorará la cooperación. Las partes superadas a lo 
largo del curso serán respetadas hasta la convocatoria extraordinaria. Se han de 
entregar todos los trabajos solicitados para poder superar la asignatura. Valoración de 
la ortografía, expresión y presentación se llevará a cabo según los criterios vigentes en 
la Escuela a tal efecto. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, 
pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con 
soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del 
texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

 
Instrumentos de evaluación 
El sistema de evaluación tendrá cinco apartados diferenciados que influirán 
proporcionalmente en la nota final de la siguiente forma: 
20 % Preguntas e intervenciones en clase.  
20 % Trabajo personal del alumno escrito.  
20 % Trabajo a modo de Seminario en grupo.  
30% Prueba final, de carácter oral. 
+/- 10 % Asistencia a clase. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se tendrá en cuenta:  
1. Claridad, precisión, organización lógica y exhaustiva de las ideas en los textos.  
2. Adaptación a lo que se solicita.  
3. Utilización normativa y adecuada de grafías, tildes y signos de puntuación. 
4. Dominio de alguna otra lengua que favorezca el acceso a bibliografía más extensa. 
 
Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la 
asignatura los siguientes:  



 

a. Medición de conocimientos mediante un examen final.  
b. Asistencia a clase, al menos en un 70% y participación significativa y de calidad en 
clase así como el interés manifiesto del alumno por la asignatura. 
c. Calidad de los trabajos realizados de modo original y personal. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas que para la evaluación. 
 

 



 

 
 

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105275 Plan 252  ECTS  6.0 

Carácter OPTATIVA  Curso 4º  Periodicidad 1º  CUATRIMESTRE 

Área   

Departamento  Hª DEL DERECHO, FILOSOFÍA JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:     

URL de Acceso:   http://campus.usal.es/~magisterioza/  

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  JESÚS CAMPOS-SANTIAGO Grupo / s  1 

Departamento Hª DEL DERECHO, Fª JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Área  

Centro ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE ZAMORA 

Despacho 216 

Horario de tutorías LUNES 18:00-19:00; MARTES: 12:00-13:00;  
VIERNES 09:00-10:00 

URL Web http://campus.usal.es/~magisterioza/ 

E-mail jcs@usal.es Teléfono 3678 

 
 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

La Mención de Educación Religiosa en la Escuela y su Pedagogía se compone de 24 
créditos optativos comunes, (obligatorios) para completar la mención, y 6 créditos 
optativos libres, que se eligen entre un conjunto 2 optativas especialmente 
concebidas para la mención, a las que no obstante podrán acceder otros estudiantes 
interesados del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La capacitación y preparación pedagógica, psicológica y didáctica de los profesores 
de Religión en la escuela. 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 
Perfil profesional. 

La mención está ofertada en el Grado de Primaria. Los alumnos del Grado de 
Infantil podrán cursarla en su totalidad como optativa de no-mención, figurando en 
su expediente académico el conjunto de estas optativas en número de 30 ECTS, 
podrán de igual modo acceder a la posesión del título de la DECA expedido por la 
CEE para el nivel de E.Infantil. 

Este Título de la DECA es de: 

5. Obligatoria curricular para Graduados en Magisterio con expectativas 
profesionales en la Escuela Pública para las materias de Religión. 

6. Conveniencia curricular para aquellos Graduados en Magisterio con 
expectativas profesionales en la Escuela Concertada, independientemente de 
la Mención que ostenten. 

 

 

3.- Recomendaciones previas 

 

Se considera necesario el dominio de los conocimientos referidos a organización 
escolar, didáctica, psicología del desarrollo, TIC e idiomas, que se abordan 
respectivamente en sus asignaturas. 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

1. Situar la Enseñanza de la Religión en la Escuela (ERE) desde su peculiaridad en el 
conjunto educativo. 

2. Identificar las funciones del profesor de ERE, así como su identidad eclesial. 
3. Organizar didácticamente los contenidos de los curricula del área de Religión 

Católica. 
4. Analizar, en clave evolutiva, la dimensión religiosa de la persona. 

 

5.- Contenidos 
 
 

1. Introducción a la psicología y pedagogía religiosas 
2. Aprender a enseñar en el área de religión 
3. Legislación básica en torno a la ERE y al profesor de religión  
4. La práctica docente en la enseñanza de religiosa: la Unidad Didáctica  
5. Claves e investigación en didáctica religiosa  
6. Los currícula de religión (E. Infantil y E. Primaria) y criterios teológicos de la ERE  
7. Aplicación a la enseñanza religiosa: Biblia, sacramentos y moral  
8. Didáctica aplicada: Multiculturalidad y educación en valores 

 
 

6.- Competencias a adquirir 

 
• Conocer los contenidos básicos de la Pedagogía de la Religión junto con los elementos 
nucleares del DCB del área en E Infantil y Primaria. 
* Conocer el perfil del profesor de Religión y sus principales dimensiones profesionales. 
• Conocer el desarrollo del lenguaje en la etapa de la educación infantil y diseñar 
estrategias didácticas orientadas al enriquecimiento de las competencias comunicativas  



 

Procedimentales/ Instrumentales (Saber hacer): 
• Desarrollar los procedimientos básicos en orden a la obtención de las competencias 
inherentes al perfil establecido para el docente del área de Enseñanza Religiosa Escolar.  
• Capacidad de crítica y autocrítica en relación con el desarrollo de la profesión docente. 
Actitudinales (Ser):  
• Asumir los principales contenidos del DCB y adoptar un talante vital en coherencia 
con el perfil de docente de ERE establecido. 
• Capacidad de ejercer como intermediario de la familia en la educación.  
 •Adoptar actitudes de observación, escucha, apertura, tolerancia, flexibilidad y empatía. 
• Conocer la Didáctica y la Pedagogía de la Religión para una mejor enseñanza en los 
procesos de aprendizaje referentes al área de Religión Católica en Educación Infantil y 
Primaria.  
• Conocer, analizar y valorar los DCB del área en los diversos niveles.  
• Conocer el perfil del maestro de Religión a tenor de la normativa vigente. 
 

Específicas.  
Competencias instrumentales cognitivas: Se buscará en la asignatura desarrollar 
especialmente el pensamiento reflexivo que ayude a reorganizar los contenidos del 
DCB. Al mismo tiempo se potenciará un tipo de pensamiento práctico, crítico y 
deliberativo que conduzca a unas conclusiones éticas. Por último el desarrollo del 
pensamiento sistémico nos ayudará a tener una visión sintética de lo estudiado 
durante el curso. 
- Competencias instrumentales metodológicas: Se trabajará distintos métodos y 
estrategias de aprendizaje con el doble objetivo de afrontar el problema desde 
distintas perspectivas y el de encontrar la metodología más adecuada a cada situación 
cognitiva. 
- Competencias instrumentales lingüísticas: Se potenciará la comunicación oral en 
el aula con diversas actividades, presentaciones y la expresión en trabajos, 
exposiciones y exámenes. 
- Competencias interpersonales sociales: Se facilitará la comunicación interpersonal 
y el trabajo en equipo que facilite el trasvase de conocimientos y el adquirir 
habilidades que permitan trabajar en equipo. 
- Competencias sistémicas (didácticas) emprendedoras: En la presentación de los 
conocimientos se trabajará y potenciará el desarrollo de competencias creativas y de 
innovación a la hora de presentar lo estudiado en el aula. 



 

Transversales. 

DP 12 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. 
 
 

Básicas/Generales.  
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
BP 4 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.  
BP 5 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basado en el aprendizaje de competencias.  
BP 6 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con 
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 
Procesos y contextos educativos 
BP 8 Conocer los fundamentos de la educación primaria.  
BP 9 Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. 
BP 10 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes 
políticos y legislativos de la actividad educativa.  
BP 11 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.  
BP 12 Abordar y resolver problemas de disciplina. 
BP 13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.  
BP 16 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. 
BP 17 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 
BP 18 Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro 
atendiendo a criterios de gestión de calidad. 
BP 19 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz 
de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación. 
Sociedad, familia y escuela 
BP 20 Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas.  

BP 22 Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad.  

BP 23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 
que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes 
audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  

BP 24 Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de 
vida y educación en el contexto familiar.

 

7.- Metodologías 

 
 

Mediante la exposición teórica, se introduce al alumno/a en cada bloque temático. A 
continuación se realizará un ejercicio práctico donde aplicará lo tratado en las clases 
teóricas, siendo la teoría y la práctica partes complementarias. Se fomentará la 
investigación y documentación del alumno después de las sesiones teóricas que así lo 
requieran, culminando con la exposición del material encontrado al resto del aula. Se 
seguirá una metodología:  
Activa: se dará importancia a las actividades realizadas por los alumnos.  
Inductiva: se trata de hacer un aprendizaje significativo a partir de la experiencia y 
conocimientos previos del alumno: aprender a aprender.  
Crítica: se velará por garantizar el ámbito de la investigación y el rigor científico de las 
disciplinas que convergen en este saber en aras del fomento de una recta y actualizada 
opinión sobre los temas tratados. 
Grupal: se fomentará el trabajo en grupo en el aula y fuera de ella, para la realización de 
los diversos trabajos y actividades 
 



 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 

ANTÚNEZ, S. y otros (1996): Del proyecto educativo a la programación de aula.  

Graó, Barcelona.  

APARISI LAPORTA, A. (2002): Religión, Psicología y Cultura. Proyecto Sur. 
Granada.  

ARTACHO, R. (1989): La Enseñanza Escolar de la Religión. PPC. Madrid  

ARTACHO, R, (1991): “La formación del profesor de religión para un nuevo sistema 
educativo”, en: Sinite 97, 333-336. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
ÁVILA, A; Para comprender la psicología de la religión, Estella 2003 
BARTOLOMÉ, J; CHÁVEZ, P; BISSOLI, C; Iniciación a la Biblia. Didáctica de la 
Biblia, Barcelona 1996  
BLOOM, B. (1972): Taxonomía de los objetivos de la educación. Alcoy, Marfil, (2 
vol.).  
CISCAR, C. y URIA, E. (1993): Los contenidos del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Nau Llibres, Valencia.  
CISCAR, C. y URIA, E. (1993): Las intenciones de la educación. Nau Llibres, 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 15  2 17 

Prácticas 
 

‐ En aula 6  3 9 

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática 6  3 9 

‐ De campo 4 4 3 11 

‐ De visualización (visu) 4 4 2 10 

Seminarios 6  6 12 

Exposiciones y debates 6  20 26 

Tutorías 6  3 9 

Actividades de seguimiento online 2  2 4 

Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar) 2  2 4 

Exámenes 3  6 9 

TOTAL 60 8 82 150 



 

Valencia 
COLORADO, A. (1989): “Análisis de contenidos del DCB de religión y moral 
católica”. Sinite, no 30, 303-315. Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
(1979): Orientaciones pastorales sobre la Enseñanza Escolar de la Religión. Edice, 
Madrid.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1999): 
Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar. Su legitimidad, 
carácter propio y contenidos. Madrid, EDICE.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1998): El Profesor 
de Religión Católica. Identidad y Misión. Madrid, EDICE.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (2000): 
Documentación jurídica, académica y pastoral sobre la Enseñanza Religiosa 
Escolar.1990-2000. Madrid, EDICE.  
CRESPO MARCO, V. (1989): La Evaluación en la Enseñanza Escolar de la Religión. 
PPC, Madrid.  
CRESPO MARCO,V; Actividades para la enseñanza escolar de la religión, Madrid 
1994  
DELVAL, J. (1991): Aprender a aprender. Alhambra Longman, Madrid, 2 vol.312 
ESTEBAN GARCÉS, C. (1998): Didáctica del Área de Religión. San Pío X, Madrid. 
ESTEBAN GARCÉS, C; Enseñanza de la religión y Ley de Calidad, Madrid 2003  
ESCAMILLA, A. y LLANOS, E. (1995): La Evaluación del Aprendizaje y de la 
Enseñanza en el Aula. Edelvives, Zaragoza. GASOL,A (aa.vv); La enseñanza 
religiosa escolar, Barcelona 1997  
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O; Educación y educadores: El primer problema 
moral de Europa, Madrid 2004  
LORENZO VÁZQUEZ, P; La libertad religiosa y enseñanza en la Constitución, 
Madrid 2001  
LLOPIS, J; MORANTE, G; La fe de los cristianos. Didáctica del mensaje cristiano, 
Barcelona 1996  
MARTÍN ESCRIBANO, G. (1986): “Análisis de la religiosidad del preadolescente”. 
Sinite, no 27, 291-313.  
MAYMÍ PONS, P. (1998): Pedagogía de la fe. San Pío X, Madrid.  
MONTERO VIVES, J. (1985): Psicología Evolutiva y Educación en la fe. Ave María, 
Granada.  
OSER, F. Y GMÜNDER, P. (1998): El hombre, estadios de sus desarrollo religioso: 
aproximación desde el estructuralismo genético. Ariel, Barcelona.  
PABLO, P. de y VÉLEZ, R. (1993): Unidades Didácticas, Proyectos y Talleres. 
Alhambra Longman, Madrid.  
PUJOL, J. Y OTROS (2001): Introducción a la pedagogía de la fe. Eunsa, Pamplona.  
QUINTANA CABANAS, J.Ma; Las creencias y la educación: Pedagogía 
cosmovisional, Barcelona 2001  
RODRÍGUEZ CARRASCO, B. (2001): Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza 
Religiosa Escolar. Adhara, Granada.  
ROSALES, C. (1988): Didáctica. Núcleos fundamentales. Narcea, Madrid.  
ROZALÉN MEDINA, J.L; La apasionante aventura de la educación, Madrid 2004  
SALAS, A., GEVAERT, J. y GIANNATELLI, R. (1993): Didáctica de la Enseñanza 
de la Religión. CCS, Madrid.  
SÁNCHEZ CEREZO, S. (1984): Diccionario de las Ciencias de la Educación, 
Santillana, Madrid, (2 vol).  
TÉLLEZ SÁNCHEZ, A. (1994): El diálogo fe-cultura en la escuela. CCS, Madrid.  



 

TÉLLEZ, A; MORANTE G, Religión y cultura. Didáctica del hecho religioso, 
Barcelona 1996  
VIDE, V. (1997): Hablar de Dios en tiempos de increencia. Cuadernos de Teología 
Deusto, no 15, Bilbao.  
ZABALZA, M.A. (1988): Diseño y desarrollo curricular. Narcea, Madrid. 

 

 

 

10.- Evaluación 

 
Consideraciones Generales 

Ninguna en especial 
 

Criterios de evaluación 

Participación activa en clase. Se aplicará el criterio de evaluación continua, 
consecuentemente al tener el 30% de faltas a clase supone no poder superar la materia 
en la convocatoria ordinaria. Se desarrollará una metodología activa y participativa en 
pequeños grupos, por lo que se valorará la cooperación. Las partes superadas a lo 
largo del curso serán respetadas hasta la convocatoria extraordinaria. Se han de 
entregar todos los trabajos solicitados para poder superar la asignatura. Valoración de 
la ortografía, expresión y presentación se llevará a cabo según los criterios vigentes en 
la Escuela a tal efecto. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, 
pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con 
soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del 
texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

 
Instrumentos de evaluación 
El sistema de evaluación tendrá cinco apartados diferenciados que influirán 
proporcionalmente en la nota final de la siguiente forma: 
20 % Preguntas e intervenciones en clase.  
20 % Trabajo personal del alumno escrito.  
20 % Trabajo a modo de Seminario en grupo.  
30% Prueba final, Trabajo de Unidad Didáctica 
+/- 10 % Asistencia a clase. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se tendrá en cuenta:  
1. Claridad, precisión, organización lógica y exhaustiva de las ideas en los textos.  
2. Adaptación a lo que se solicita.  
3. Utilización normativa y adecuada de grafías, tildes y signos de puntuación. 
4. Dominio de alguna otra lengua que favorezca el acceso a bibliografía más extensa. 
 
Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la 
asignatura los siguientes:  
a. Medición de conocimientos mediante un examen final.  
b. Asistencia a clase, al menos en un 70% y participación significativa y de calidad en 
clase así como el interés manifiesto del alumno por la asignatura. 
c. Calidad de los trabajos realizados de modo original y personal. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas que para la evaluación. 
 

 



 

 

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y MORAL CRISTIANA 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105276  Plan  252 ECTS  6.0 

Carácter  OPTATIVA Curso 4ª  Periodicidad 1º cuatrimestre 

Área   

Departamento  Hª DEL DERECHO, Fª JURÍDICA, MORAL Y POLÍTICA 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:     

URL de Acceso:    http://campus.usal.es/~magisterioza/ 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  Jesús Campos-Santiago Grupo / s  1 

Departamento Hª del Derecho, Fª Jurídica, Moral y Política 

Área  

Centro Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 

Despacho 216 

Horario de tutorías  

URL Web http://campus.usal.es/~magisterioza/ 

E-mail jcs@usal.es Teléfono 980 545 000 ext. 3678 

 
 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

La Mención de Educación Religiosa en la Escuela y su Pedagogía se compone de 24 
créditos optativos comunes, (obligatorios) para completar la mención, y 6 créditos 
optativos libres, que se eligen entre un conjunto 2 optativas especialmente 
concebidas para la mención, a las que no obstante podrán acceder otros estudiantes 
interesados del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

 
 

Perfil profesional. 

La mención está ofertada en el Grado de Primaria. Los alumnos del Grado de 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

Infantil podrán cursarla en su totalidad como optativa de no-mención, figurando en 
su expediente académico el conjunto de estas optativas en número de 30 ECTS, 
podrán de igual modo acceder a la posesión del título de la DECA expedido por la 
CEE para el nivel de E.Infantil. 

Este Título de la DECA es de: 

7. Obligatoria curricular para Graduados en Magisterio con expectativas 
profesionales en la Escuela Pública para las materias de Religión. 

8. Conveniencia curricular para aquellos Graduados en Magisterio con 
expectativas profesionales en la Escuela Concertada, independientemente de 
la Mención que ostenten. 

 

 
 

3.- Recomendaciones previas 

 

Se considera necesario el dominio de los conocimientos referidos a organización 
escolar, didáctica, psicología del desarrollo, TIC e idiomas, que se abordan 
respectivamente en sus asignaturas. 
 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

Valorar el Cristianismo y la Iglesia como elementos transformadores y dinamizadores 
de la humanidad 
Adquirir unos contenidos actualizados de los principios y valores éticos y morales de la 
fe Cristiana. 
Comprender el sentido y alcance del profesorado de Religión Católica en un contexto 
social y escolar globalizado y plural. 
 
 

5.- Contenidos 
 
 

 La moral evangélica: fundamento del comportamiento Cristiano 
 La Teología Moral Fundamental (TMF) 
 Historia de la reflexión cristiana sobre la moral. 
 Los fundamentos de la ética teológica. 
 Modelos para la ética teológica.  
 Antropología y Teología Moral.  
 La dimensión objetiva de la moralidad.  
 Los valores y las normas (morales).  
 La mediación subjetiva de la moralidad.  
 La conciencia moral.  
 El profesor de Religión Católica. 

 

 
 

6.- Competencias a adquirir 



 

 
• Conocer los contenidos básicos de la Pedagogía de la Religión junto con los elementos 
nucleares del DCB del área en E Infantil y Primaria. 
• Conocer el perfil del profesor de Religión y sus principales dimensiones profesionales. 
• Desarrollar los procedimientos básicos en orden a la obtención de las competencias 
inherentes al perfil establecido para el docente del área de Enseñanza Religiosa Escolar. 
• Capacidad para ejercer como profesionales comprometidos en el cambio y mejora del 
proceso educativo y del entorno social en los contextos donde desarrollen su actuación 
así como de su mejora profesional, a través de la innovación y formación permanente. 
• Capacidad de crítica y autocrítica en relación con el desarrollo de la profesión docente. 
• Asumir los principales contenidos del DCB y adoptar un talante vital en coherencia 
con el perfil de docente de ERE establecido. 
• Capacidad para ejercer de modo crítico y reflexivo en una comunidad diversa y plural. 
• Adquirir actitudes y modelos de organización social que favorezcan la instauración en 
el aula de un compromiso ético y de coherencia con las propias convicciones. 
• Capacidad de ejercer como intermediario de la familia en la educación.  
•Adoptar actitudes de observación, escucha, apertura, tolerancia, flexibilidad y empatía. 
•Conocer la Didáctica y la Pedagogía de la Religión para una mejor enseñanza en los 
procesos de aprendizaje referentes al área de Religión Católica en Educación Infantil y 
Primaria. 
• Conocer, analizar y valorar los DCB del área en los diversos niveles.  
• Conocer el perfil del maestro de Religión a tenor de la Normativa vigente. 
 
 

Específicas.  
Competencias instrumentales cognitivas: Se buscará en la asignatura desarrollar 
especialmente el pensamiento reflexivo que ayude a reorganizar los contenidos de la 
religión cristiana. Al mismo tiempo en la exégesis se potenciará un tipo de 
pensamiento práctico y deliberativo que conduzca a unas conclusiones éticas. Por 
último el desarrollo del pensamiento sistémico nos ayudará a tener una visión 
sintética de lo estudiado durante el curso. 
- Competencias instrumentales metodológicas: Se trabajará distintos métodos y 
estrategias de aprendizaje con el doble objetivo de afrontar el problema desde 
distintas perspectivas y el de encontrar la metodología más adecuada a cada situación 
cognitiva. 
- Competencias instrumentales lingüísticas: Se potenciará la comunicación oral en 
el aula con diversas actividades, presentaciones y la expresión en trabajos, 
exposiciones y exámenes. 
- Competencias interpersonales sociales: Se facilitará la comunicación interpersonal 
y el trabajo en equipo que facilite el trasvase de conocimientos y el adquirir 
habilidades que permitan trabajar en equipo. 

- Competencias sistémicas (didácticas) emprendedoras: En la presentación de los 
conocimientos se trabajará y potenciará el desarrollo de competencias creativas y de 
innovación a la hora de presentar lo estudiado en el aula. 



 

Transversales. 

DP 12 Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la 
cultura. 

 
 

Básicas/Generales.  
Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
BP 5 Conocer las propuestas y desarrollos actuales basado en el aprendizaje de 
competencias.  
Procesos y contextos educativos 
BP 13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.  
BP 14 Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una 
ciudadanía activa y democrática.  
BP 15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.  
Sociedad, familia y escuela 

BP 23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones 
de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación 
e inclusión social y desarrollo sostenible. 

Enseñanza y aprendizaje de las CC. Experimentales 

DP 3 Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. 

Enseñanza y aprendizaje de las CC. Sociales 
DP 10 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del 
pensamiento social crítico. 
DP 11 Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la 
convivencia pacífica entre los pueblos. 

 

7.- Metodologías 

 
 

Mediante la exposición teórica, se introduce al alumno/a en cada bloque temático. A 
continuación se realizará un ejercicio práctico donde aplicará lo tratado en las clases 
teóricas, siendo la teoría y la práctica partes complementarias. Se fomentará la 
investigación y documentación del alumno después de las sesiones teóricas que así lo 
requieran, culminando con la exposición del material encontrado al resto del aula. Se 
seguirá una metodología:  
 
Activa: se dará importancia a las actividades realizadas por los alumnos.  
Inductiva: se trata de hacer un aprendizaje significativo a partir de la experiencia y 
conocimientos previos del alumno: aprender a aprender.  
Crítica: se velará por garantizar el ámbito de la investigación y el rigor científico de las 
disciplinas que convergen en este saber en aras del fomento de una recta y actualizada 
opinión sobre los temas tratados. 
Grupal: se fomentará el trabajo en grupo en el aula y fuera de ella, para la realización de 
los diversos trabajos y actividades 
 
 

 



 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
AA. VV., Diccionario de términos éticos, Estella, Verbo Divino, 1999 
ARTACHO, R. (1989): La Enseñanza Escolar de la Religión. PPC. Madrid (1991) 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Madrid 1992  (nº1699-2557) 
COLORADO, A. (1989): “Análisis de contenidos del DCB de religión y moral 
católica”. Sinite, no 30, 303-315.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1979): 
Orientaciones pastorales sobre la Enseñanza Escolar de la Religión. Edice, Madrid.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1999): 
Orientaciones Pastorales sobre la Enseñanza Religiosa Escolar. Su legitimidad, 
carácter propio y contenidos. Madrid, EDICE.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (1998): El Profesor 
de Religión Católica. Identidad y Misión. Madrid, EDICE.  
COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS (2000): 
Documentación jurídica, académica y pastoral sobre la Enseñanza Religiosa 
Escolar.1990-2000. Madrid, EDICE. 
FLECHA, J.-R., Teología Moral Fundamental, Madrid, BAC (SF, 8), 1994.  
LÓPEZ AZPITARTE, E., Hacia una nueva visión de la ética cristiana, Santander, 
2003.  

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 15  2 17 

Prácticas 
 

‐ En aula 6  3 9 

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática 6  3 9 

‐ De campo 4 4 3 11 

‐ De visualización (visu) 4 4 2 10 

Seminarios 6  6 12 

Exposiciones y debates 6  20 26 

Tutorías 6  3 9 

Actividades de seguimiento online 2  2 4 

Preparación de trabajos   30 30 

Otras actividades (detallar) 2  2 4 

Exámenes 3  6 9 

TOTAL 60 8 82 150 



 

JUAN PABLO II, Carta encíclica Veritatis splendor (1993) 
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus Caritas est (2005) 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
AA.VV., Nuevo Diccionario de Teología moral, Madrid, Paulinas, 1992. 
ALBURQUERQUE, E. , Curso básico de moral, Madrid, CCS, 2004.  
CABRERO UGARTE, A. La vida en Cristo, Madrid 2012 (pags 85-164) 
CALVO, A- RUÍZ, A; Para leer una eclesiología elemental, Estella 1997 
FERNANDEZ, A., Teología Moral, I. Moral fundamental, Burgos, Aldecoa, 1992. 
FLECHA, J.-R., Sed perfectos. Notas de Moral fundamental, Madrid, CEC, 1992. 
FLECHA, J.-R. La vida en Cristo. Fundamentos de la moral cristiana, Salamanca, 
Sígueme, 2000.  
IITD, Moral Fundamental. Plan de formación Madrid, 1994. 
LLOPIS, J, La fe de los cristianos, Barcelona 1996 (pags 77-122) 
LOPEZ AZPITARTE, E., Fundamentación de la ética cristiana, Madrid, 1991. 
MELINA, L., Moral: entre la crisis y la renovación, Barcelona, Eiunsa, 1996. 
ROTTER, H.-VIRT, G., Nuevo diccionario de moral cristiana, Barcelona, 1993. 
VICO PEINADO, J., Eticas teológicas ayer y hoy, Madrid, San Pablo, 1993. 
VIDAL, M., Para conocer la ética cristiana, Estella, Verbo Divino, 1989.  
VIDAL, M. (Dir.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Madrid, Trotta, 1992. 
 
Bibliografía para la profundización  
 
ALARCOS MARTÍNEZ, F.J. (Dir.)., La moral cristiana como propuesta. Homenaje 
al profesor Eduardo López Azpitarte, Madrid, San Pablo, 2004 (Parte II, pág129-262). 
CALLEJA, José Ignacio, Moral social samaritana (I y II), PPC, Madrid 2004. 
CAMACHO, Ildefonso (dir) Opción por la justicia y la libertad, Madrid 1986.  
CAMPS, V. (ed.), Concepciones de la ética, Trotta, Madrid, 1992. 
CORTINA, A., La ética de la sociedad civil, Anaya, Madrid, 1994.  
ECO, U. y MARTINI, C.M., ¿En qué creen los que no creen?,  Madrid, 1997.  
ELIZARI BASTERRA, F. J.: Bioética, Ed. Paulinas, Madrid 1991.  
ETXEBERRIA, X., Temas básicos de ética, DDB, Bilbao, 2002.  
FERRER, J. J.-ÁLVAREZ, J. C.: Para fundamentar la bioética. Teorías paradigmas 
teóricos en la bioética contemporánea, UPC, Madrid 2003.  
FLECHA, J.-R, Vida cristiana, vida teologal. Para una moral de la virtud, Salamanca, 
Secretariado Trinitario, 2002.  
GAFO, J. (Ed.): La homosexualidad un debate abierto, Bilbao 1997.  
GAFO, J.-AMOR, J. R. (Eds): Matrimonio y deficiencia mental, UPC, Madrid 1997.  
GAFO, J.: Diez palabras clave en bioética, Verbo Divino, Estella 2001.  
GAFO, J.:Ética y legislación en enfermería, Madrid 1994.  
GOMEZ-MIER, V., La refundación de la moral católica. El cambio de matriz 
disciplinar después del Concilio Vaticano II, Estella, Verbo Divino, 1995.  
GONZÁLEZ-CARVAJAL, Luis, Entre la utopía y la realidad. Curso de Moral Social, 
Ed. Sal Terrae, Santander 1998.  
GUISÁN, E., Introducción a la ética, Cátedra, Madrid, 1995.  
KASPER, W.: Teología del matrimonio cristiano, Sal Terrae, Santander 1980. 
LÓPEZ AZPITARTE, E.: Ética de la sexualidad y del matrimonio, Madrid 1992.  
LÓPEZ AZPITARTE, E.: Simbolismo de la sexualidad humana, Santander 2001.  
MARDONES, José María, Recuperar la justicia: religión y política en una sociedad 
laica, Ed. Sal Terrae, Santander 2005.  



 

MARTÍNEZ, J. L. (Ed.): Comités de Ética. UPC, Madrid 2003.  
MARTÍNEZ NAVARRO, A., Ética y fe cristiana en un mundo plural, Madrid, 2005.  
PIEPER, A., Ética y moral, Grijalbo, Barcelona, 1990.  
ROCCHETTA, C.: Hacia una teología de la corporeidad, E. Paulinas, Madrid 1993. 
RUSSO, G.: (dir), Bioetica della Sessualità della vita nascente e pediatrica, Elledici. 
Leumann (Torino) 1999. 
SARMIENTO, A. (Ed): El don de la vida. Textos del Magisterio de la Iglesia sobre 
bioética, BAC, Madrid 1996.  
VELASCO GOGENOLA, J. M. de: La bioética y el principio de solidaridad, 
Universidad de Deusto, Bilbao 2003  
SINGER, P. (ed.), Compendio de ética, Alianza, Madrid, 1995  
VIDAL, M., Nueva Moral Fundamental. El hogar teológico de la Ética, Bilbao, 2000. 

VIDAL, M., Diez palabras clave de moral de futuro, Estella, Verbo Divino, 1999. 
VIDAL, Marciano, Ética social (Moral de actitudes III), PS Editorial, Madrid 1988. 
VIDAL, Marciano (comp.), Conceptos fundamentales de ética teológica, Ed. Trotta, 
Madrid 1992. 

 

 

 

10.- Evaluación 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

Ninguna en especial 
 

Criterios de evaluación 

Participación activa en clase. Se aplicará el criterio de evaluación continua, 
consecuentemente al tener el 30% de faltas a clase supone no poder superar la materia 
en la convocatoria ordinaria. Se desarrollará una metodología activa y participativa en 
pequeños grupos, por lo que se valorará la cooperación. Las partes superadas a lo 
largo del curso serán respetadas hasta la convocatoria extraordinaria. Se han de 
entregar todos los trabajos solicitados para poder superar la asignatura. Valoración de 
la ortografía, expresión y presentación se llevará a cabo según los criterios vigentes en 
la Escuela a tal efecto. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, 
pero no suficiente, para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con 
soltura por escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el contenido del 
texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector. 

 
Instrumentos de evaluación 
El sistema de evaluación tendrá cinco apartados diferenciados que influirán 
proporcionalmente en la nota final de la siguiente forma: 
20 % Preguntas e intervenciones en clase.  
20 % Trabajo personal del alumno escrito.  
20 % Trabajo a modo de Seminario en grupo.  
30% Prueba final de carácter escrito 
+/- 10 % Asistencia a clase. 
 

 
 



 

Recomendaciones para la evaluación. 
Se tendrá en cuenta:  
1. Claridad, precisión, organización lógica y exhaustiva de las ideas en los textos.  
2. Adaptación a lo que se solicita.  
3. Utilización normativa y adecuada de grafías, tildes y signos de puntuación. 
4. Dominio de alguna otra lengua que favorezca el acceso a bibliografía más extensa. 
 
Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la 
asignatura los siguientes:  
a. Medición de conocimientos mediante pruebas escritas a lo largo del curso.  
b. Asistencia a clase, al menos en un 70% y participación significativa y de calidad en 
clase así como el interés manifiesto del alumno por la asignatura y su participación y 
aportaciones.. 

c. Calidad de los trabajos realizados de modo original y personal. 
 

Recomendaciones para la recuperación. 

Las mismas que para la evaluación. 
 

 



 

 

1.- SOCIOLOGIA DE LA RELIGION 

 

Código  105278 Plan  252 ECTS 6  

Carácter OPTATIVA  Curso 4º  Periodicidad 1er Semestre  

Área  SOCIOLOGIA 

Departamento  SOCIOLOGIA Y COMUNICACION 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:    STUDIUM 

URL de Acceso:     

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  FRANCISCO-JOSE CUADRADO 
SANTOS 

Grupo / s  2 

Departamento SOCIOLOGIA Y COMUNICACION 

Área SOCIOLOGIA 

Centro E. U. DE MAGISTERIO 

Despacho 210 

Horario de tutorías Lunes 13/14, Martes 20/21 y Miércoles 10/14 

URL Web  

E-mail tintin@usal.es Teléfono 980545000-3678 

 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

OPTATIVIDAD / MENCION 
 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La asignatura trata de introducir al alumno en el ámbito de la Sociología de las Religiones 
 

Perfil profesional. 

Proporciona la base para el análisis comprensión de la Sociología de las Religiones dentro 
de lo que es la mención  

 

 

3.- Recomendaciones previas 

 
 

Necesario tener aprobada la Sociología de 1º 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

Una mejor comprensión crítica de las principales dimensiones sociales, históricas y 
culturales implicadas en el hecho religioso. 
Pretende el conocimiento sociológico de la religión en la teoría y en lo social, que 
recorra el camino desde los clásicos de la Sociología hasta la actualidad. 

 
 

5.- Contenidos 
 
 

1. La religión como objeto de la Sociología 
2. Los Clásicos ante la Religión 
3. Evolución de las creencias y prácticas religiosas. 
4. La función integradora de la sociedad: la cohesión social y la 
socialización. 
5. La dialéctica Secta-Iglesia. Las diferentes formas de organización 
religiosa. 
6. Los contenidos básicos de toda religión: mito, teologías, conocimientos, 
ritos, fiestas, símbolos, ética, espiritualidades, organización… 
7. Los procesos de transmisión religiosa 
8. El lugar de las “religiones” en la sociedad actual. 
9. Fundamentalismos 
 

 
 

6.- Competencias a adquirir 

 
Entre las competencias genéricas y las competencias específicas a desarrollar cabe 
destacar los siguientes: 

- Acercarse a las principales consideraciones clásicas del hecho religioso desde 
la perspectiva social, conjunto de ideas que conforman la perspectiva 
sociológica de conocimiento del hecho religioso. 

- Reflexionar en torno al papel que ha jugado y juega el hecho religioso en las 
sociedades modernas. 

 



 

 
 

 

Transversales. 
 

 
 

Específicas.  
• Capacidad para ejercer como profesionales comprometidos en el cambio 
y mejora del proceso educativo y del entorno social en los contextos 
donde desarrollen su actuación así como de su mejora profesional, a 
través de la innovación y formación permanente. 
• Capacidad de crítica y autocrítica en relación con el desarrollo de la 
profesión docente. 
• Capacidad para ejercer de modo crítico y reflexivo en una comunidad 
diversa y plural. 
• Adquirir actitudes y modelos de organización social que favorezcan la 
instauración en el aula de un compromiso ético y de coherencia con las 
propias convicciones. 
• Adoptar actitudes de observación, escucha, apertura, tolerancia, 
flexibilidad y empatía 
• Conocer el perfil del maestro de Religión a tenor de la normativa 
vigente. 

 

 
 
 

Básicas/Generales.  
Exposición de las principales aportaciones ofrecidas por los diversos autores. 
Descripción pluridimensional del fenómeno religioso 
Análisis de las organizaciones religiosas y su evolución 
Análisis de las consecuencias sociales de las creencias y prácticas religiosas 
 

 

7.- Metodologías 

 
 

Actividades Gran Grupo dirigidas por el docente. Actividades de trabajo teórico de 
la asignatura  
Actividades Pequeño Grupo dirigidas por el docente. Actividades para facilitar el 
conocimiento práctico del contenido teórico de la asignatura  
Actividades Pequeño Grupo dirigidas por el docente. Seminarios  

Actividades Autónomas de cada estudiante. Trabajo autónomo de cada estudiante 
para el aprendizaje y la asimilación de la asignatura 

Foros. Espacios de debate en la plataforma Studium. 

Proyección de Películas 
 
 

 



 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
ALFONSO PEREZ, María Isabel, DÍAZ BAÑOS, Manuel y GARCÍA MUÑOZ, Gustavo, Los nuevos 
movimientos religiosos ante la ley y la jurisprudencia, Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 
Número 20, 2002. 
BLANCARTE, Roberto, “Discriminación por motivos religiosos y Estado laico: elementos para una 
discusión”, en Estudios Sociológicos, vol. XXI, núm. 62, mayo-agosto, El Colegio de México, 2003. 
CATALÁ RUBIO, Santiago, El pluralismo religioso en el seno de la Unión Europea, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2007. 
CIPRIANI, Roberto, Manual de Sociología de la Religión, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. 
CORM, G., La cuestión religiosa en el S.XXI, Taurus, Madrid, 2007 
DAVIE, G., Sociología de la Religión. Ed Akal, Madrid, 2011 
DÍAZ DE VELASCO, Francisco, Introducción a la historia de las religiones, Trotta, Madrid, 2002. 
DIAZ-SALAZAR, R; GINER, S.;VELASCO, F(eds.) Formas modernas de religión. Alianza Editorial, 
Madrid, 1994 
DURKHEIM, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Alianza Editorial, Madrid 1993 
IGLESIAS, L., La religión bajo sospecha. Ed. Anthropos, 2010 
KIENZLER, K., El fundamentalismo religioso. Alianza Editorial Madrid, 2002 
LAZARE, Bernard, El antisemitismo, su historia y sus causas, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1986. 
LUCKMANN, T., La religión invisible: el problema de la religión en la sociedad moderna, Ed. Sígueme, 
Salamanca, 1973. 
LUHMANN, Niklas, La religión de la sociedad, Editorial Trotta, Madrid, 2008. 
MIJARES, Laura, Mujeres, pañuelo e islamofobia en España: un estado de la cuestión, Anales de la 
Historia Contemporánea, Madrid, Vol. 24, 2009. 
SIMMEL, Georg, El problema religioso, Buenos Aires, Prometeo, 2005. 
SMART, N., Las Religiones del mundo. Ed. Akal, Madrid, 2006 
TRIAS, E. Pensar la Religión. Ed. Destino, Barcelona 1997 

 
Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 15   15 

Prácticas 
 

‐ En aula 15  15 30 

‐ En el laboratorio     

‐ En aula de informática     

‐ De campo     

‐ De visualización (visu)     

Seminarios 2  5 7 

Exposiciones y debates 10  22 32 

Tutorías 5  3 8 

Actividades de seguimiento online 8   8 

Preparación de trabajos 2  25 27 

Otras actividades (detallar)     

Exámenes 3  20 23 

TOTAL 60  90 150 



 

TURNER, Bryan, La religión y la teoría social. Una perspectiva materialista, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2005. 
WEBER, Max, Ensayos sobre sociología de la religión, Tomo 1, Madrid, Taurus, 2001. 
WEBER, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Madrid, Istmo, 1998. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 
 

 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

Para que esta estimación de las horas de trabajo según sentido es imprescindible 
la asistencia a clase. 

 
Criterios de evaluación 

Puesto que el objetivo fundamental de la asignatura es el desarrollo de la 
capacidad reflexiva y crítica del estudiante en relación a los contenidos de la 
materia, como proceso de maduración personal y profesional, los criterios de 
evaluación se ceñirán, principalmente, a la consecución de este objetivo, 
hacia el que están orientadas todas las actividades de trabajo y evaluación 
contenidas en la asignatura 

 
Instrumentos de evaluación 
ASPECTOS A EVALUAR  

   - Nivel de adquisición de los contenidos fundamentales de la asignatura.  
   - Actitud participativa y activa demostrada en el desarrollo de las clases.  
ROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
   - Prueba evaluativa oral: desarrollo de algunas cuestiones finales para demostrar 

los aspectos a evaluar en la asignatura anteriormente mencionada.  
 - Valoración del material elaborado por el alumnado tanto individual como 

grupalmente: dosieres, informes y otros materiales  
   - Valoración de las exposiciones orales de los estudiantes.  
   - Otros procedimientos.  
  La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes 
aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. De forma 
orientativa, esta ponderación se establecerá entre los siguientes valores:  

– Prueba evaluativa oral: 51% de la calificación final 
ctividades y trabajos individuales de cada estudiante: 30%  

– Actividades y trabajo grupal de cada estudiante, exposición y participación 
en clase: 19% 

 
 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se recomienda la asistencia continua a las clases teóricas y prácticas.  
Respetar las fechas establecidas de presentación de trabajos 
El aprobado en el examen y la entrega de los trabajos prácticos será un requisito 
fundamental para aprobar la asignatura.

 
Recomendaciones para la recuperación. 

La no entrega de los trabajos en la fecha estipulada o el suspenso del examen 
implicarán tener que realizar la recuperación. La tutoría individual permitirá 
orientar las estrategias para superar con éxito la asignatura. 

 

 
 


