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Resumen: Esta contribución forma parte de una investigación mayor en la que se analiza la presencia 
de los principios y valores básicos de la doctrina social de la Iglesia en el currículo actual de la asignatura 
de religión católica para educación secundaria y bachillerato. En este artículo se analiza en qué medida 
está presente la categoría de la lógica del don en el currículo de la asignatura y para ello se interroga a 
dicho currículo utilizando siete ítems que resumen algunas de las características más propias de dicha 
lógica entendida a partir del principio personalista presente en el Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia y las encíclicas Caritas in veritate y Laudato si´. Se concluye que el currículo la contiene en gran 
medida, si bien hay aspectos en los que puede profundizar más.

Palabras clave: Dignidad humana; Educación ciudadana; Educación cristiana; Educación religiosa; 
Relación Iglesia-educación.

Abstract: This contribution is a part of a wider research in which we analyse the presence of the basic 
values of the social doctrine of the Church in the current curriculum of the subject of Catholic religion 
for secondary education and baccalaureate. In this article we analyse to what extent the category of the 
logic of the gift is present in the curriculum of the subject, and to do so this curriculum is questioned 
by using seven items which summarise some of the most specific characteristics of this logic, which is 
understood from the personalist principle present in Compendium of the social doctrine of the Church 
and the encyclicals Caritas in Veritate and Laudato si’. It is concluded that it is largely contained by the 
curriculum, although there are aspects which can be further developed.

Keywords: Human dignity; Civic education; Christian education; Religious Education; Church 
and state.
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Introducción

Desde que el Informe Delors (VV.AA. 1996) estableció los cuatro gran-
des pilares de la educación (aprender a conocer, aprender a aprender, apren-
der a vivir juntos y aprender a ser), todas las leyes educativas españolas los 
han tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar los currículos correspon-
dientes. Las editoriales, por su parte, no han dudado en hacer de ellos la cla-
ve de sus propuestas teóricas y prácticas, y la reflexión científica al respecto 
no ha dejado de aumentar. Ahora bien, si ya en un primer momento se pensó 
que el aprender a vivir juntos y el aprender a ser deberían tener una especial 
relevancia frente a los otros dos pilares, hoy parece claro que se erigen como 
los elementos básicos sobre los que ha de ser construida la educación del 
futuro. Y tanto las leyes educativas como las editoriales, así como muchos 
trabajos de investigación, se dirigen en esta dirección.

Las circunstancias sociales actuales aconsejan una reflexión profunda 
sobre la esencia misma de la educación. Tras una etapa en la que parecía 
evidente que el proceso educativo llevaba ínsita su propia finalidad, ha lle-
gado el momento de plantear algunas dudas ante esta supuesta evidencia. 
El contexto histórico propio del principio del siglo XXI, tan cambiante y 
complejo, ha mostrado la insuficiencia de muchas de las respuestas dadas 
por la escuela a los enormes desafíos que le plantea la sociedad. Y si la 
transmisión del conocimiento puro sigue estando, desde luego, entre sus 
objetivos más propios, la insistencia en la construcción de la propia persona 
y la sociedad debe ocupar un puesto más relevante del que tienen en la ac-
tualidad (UNESCO 2015). A ello deben contribuir todas y cada una de las 
asignaturas presentes en el sistema educativo.

En este artículo, cuyas líneas esenciales forman parte de una investiga-
ción más amplia, analizamos el currículo actual de la enseñanza religiosa 
escolar católica en España (ERE a partir de ahora) en el nivel de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria con el objetivo de descubrir de qué forma puede 
prestar un servicio a los alumnos, y a la sociedad en general, en esta direc-
ción señalada y, así, contribuir a apuntalar estos dos pilares para convertirlos 
en la finalidad última de la educación. Para ello nos servimos de la categoría 
de la lógica del don, analizada desde la perspectiva personalista y comu-
nitaria propia de tres de los textos más recientes de la doctrina social de la 
Iglesia: el Compendio de la doctrina social de la Iglesia (2005) y las encí-
clicas Caritas in veritate (2009) de Benedicto XVI y Laudato Si’ (2015) de 
Francisco. Esta lógica es precisamente, junto con el principio de gratuidad, 
la principal aportación de Caritas in veritate en tanto en cuanto se trata de 
un documento que aspira a que todos los ámbitos de la vida social queden 
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fecundados por el don y la gratuidad (Martínez Albesa 2014). En estos ám-
bitos queda incluido, lógicamente, el educativo, con lo cual Benedicto XVI 
retoma, actualiza y amplía la propuesta del Compendio de la doctrina social 
de la Iglesia consistente en que la educación sea una actividad auténtica-
mente moral basada, entre otras claves, en el don (Toso 2005).

Fundamentos teóricos

Un currículo basado en la lógica del don puede ser reconocido en dos ám-
bitos diferentes pero complementarios al mismo tiempo. Por un lado, el ám-
bito de los contenidos; por otro, el del clima de la clase, y con esta expresión 
nos referimos principalmente a las relaciones humanas existentes en el aula.

En cuanto a los contenidos, partimos del hecho de que la lógica del don 
es una auténtica categoría filosófica y un verdadero concepto fenomenoló-
gico y hermenéutico. Supone que junto a las actividades intelectuales o de 
reducción hay otras, denominadas existenciales o de donación, relacionadas 
con el cuidado, la atención y la respuesta (Torralba 2012) que constituyen 
dinámicas operativas capaces de influir positivamente en la construcción de 
la persona y la sociedad. Así, por una parte, esta lógica aleja del individua-
lismo y abre posibilidades al compromiso, la generosidad, la responsabili-
dad, la personalización de la comunidad y el amor (Mounier 2003). Y, por 
otra parte, se relaciona con valores esenciales como la justicia, la libertad 
y el amor. En relación con la justicia, la hace superar los límites de la pura 
equivalencia; en relación con la libertad, la convierte en condición para dar 
y recibir el don (Brian Johstone, citado en Torralba 2012); y por lo que 
respecta al amor, éste es, en sí mismo considerado, un don, el más excel-
so. Los más importantes campos sociales pueden y deben ser atravesados, 
así, por su esfera de influencia. La política y el trabajo, entre otros, pueden 
beneficiarse grandemente de su capacidad personalizadora (Mounier 2003; 
Torralba 2012). Todas estas características no pueden sino influir en los con-
tenidos del currículo, tanto en su selección como en su tratamiento.

En cuanto al clima de la clase, señalamos algunas cuestiones que, por su 
importancia, también están relacionadas, de alguna forma, con los conteni-
dos. Y empezamos por afirmar que la propia educación — incluido el currí-
culo— es un don. El mismo maestro es aquella persona que se da al alumno 
con el objetivo de que éste encuentre sentido tanto a su paso por la escuela 
como a su propia existencia (González 2004; Torralba 2001; Torralba 2012). 
De aquí se desprende que, como hemos señalado más arriba, la lógica del 
don exija que se vuelva a reflexionar seriamente sobre los fines últimos de la 
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educación. Y, sin olvidar otros, afirmamos que los más necesarios y urgentes 
son la construcción de la persona y la transformación del mundo (Torralba, 
2001; Pedemonte, 2017). Siendo esto así, la educación es concebida como 
una tarea que sobrepasa con mucho la erudición; es formación integral que 
contempla no sólo el intelecto del alumno, sino el resto de sus dimensiones 
—emocional y espiritual, por ejemplo—, y en la cual caben, sin duda, cate-
gorías demasiado olvidadas en los últimos tiempos, tales como el diálogo, la 
compasión y las relaciones interpersonales. Es decir, una educación basada 
en la lógica del don es una auténtica educación para la vida, una educación 
moral y sapiencial, una educación para la libertad —en su sentido profundo 
de liberación— y para la responsabilidad, una educación para el testimonio 
y, como colofón de todo lo anterior, una educación para el amor (Mínguez 
2010; Mínguez Vallejos, Romero Sánchez y Pedreño Plana 2016).

En resumen, la educación basada en la lógica del don no tiene como 
principal objetivo conseguir que el alumno sea autónomo, sino abrirlo a la 
posibilidad de darse a los demás. Educar es darse al alumno y enseñarle a 
darse; es conseguir que el maestro se dé al alumno y que éste acoja el don 
(González 2004; Torralba 2012; Mínguez 2010). Un currículo basado en 
esta lógica ha de articularse en todos sus elementos —y en todas las asigna-
turas que lo componen— de tal manera que sea capaz de facilitar al profesor 
y al alumno la apasionante y exigente tarea de educar según las líneas ex-
puestas. Es decir, los contenidos deben tener unas características concretas 
que permitan desarrollar en la práctica el estilo de fondo señalado; y, por su 
parte, este estilo debe ser tal que consiga extraer de los contenidos toda la 
relación que puedan tener —por pequeña que sea— con la lógica del don. 
En este artículo hacemos una propuesta para conseguir este objetivo en una 
asignatura concreta. Se trata, como se ha indicado más arriba, de la ERE.

Metodología

Ya se ha dicho que este artículo está encuadrado dentro del ámbito de 
una extensa investigación sobre la ERE en España. En ella se analizan todos 
los elementos curriculares de esta asignatura en los niveles de secundaria 
y bachillerato con el objetivo de comprobar el grado en el que en él están 
presentes los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia tratados 
en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia (CDSI a partir de aho-
ra) y las encíclicas Caritas in veritate (CV a partir de ahora) y Laudato si´ 
(LS a partir de ahora). Para ello se establecen, a modo de ítems, una serie 
de afirmaciones escuetas y concretas que se aplican a estos principios y 
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valores, de tal forma que el currículo es interrogado e interpelado desde 
todas ellas. En este trabajo nos limitamos a analizar el valor de la lógica del 
don y el principio de gratuidad.

Aquí nos servimos de siete afirmaciones o ítems para interpelar e inte-
rrogar al currículo. Cada uno de ellos introduce un elemento y característica 
propios de esta lógica del don, elementos y características que son tratados en 
detalle por cada uno de los tres documentos citados. Y es que esta lógica es 
una categoría muy amplia que, de no ser desglosada en estos siete ítems, co-
rrería el riesgo de perder su eficacia para el objetivo que nos proponemos. En 
efecto, se trata de una categoría novedosa desde los puntos de vista teológico 
y pedagógico, y con una potencia decisiva tanto en el desarrollo de la futura 
doctrina social de la Iglesia como de la misma enseñanza religiosa escolar. 
Pero, como casi todas las cuestiones propias de esta disciplina teológica, es 
extensa y compleja. Con los siete ítems empleados en este trabajo se consigue 
que el currículo se enfrente con orden, rigor y sentido educativo a esta prueba. 
De esta forma, éste se ve obligado a responder a retos ineludibles no sólo para 
la enseñanza religiosa, sino para la escuela en general. Retos que, como ya se 
ha dicho más arriba, son la construcción de la persona y de la sociedad.

Por razones de espacio, el análisis se centra en el nivel de la enseñanza 
secundaria. Los comentarios realizados en cada ítem —también por razón 
de espacio, pero aún más en aras de una visión clara y global— se refieren 
al conjunto de los elementos curriculares de la etapa, sin hacer referencia 
expresa, salvo en algún caso, ni al curso ni a ningún elemento curricular 
en concreto. Eso sí, éstos, los elementos curriculares analizados, aparecen 
siempre entrecomillados, con el fin de que puedan ser identificados fácil-
mente y no sean confundidos con los comentarios que sobre ellos se hacen.

Análisis de los resultados

Este apartado, tal y como se acaba de señalar, se divide en siete sub-
apartados. Cada uno de ellos lleva como título el ítem que nos sirve para 
analizar el currículo.

1. Reconoce en la Revelación el don originario

El origen de la lógica del don hay que buscarlo, según Marcel y Levinas, 
en Dios (Seco 1990; Pedemonte 2017). El currículo, fiel a esta idea de fon-
do, ofrece grandes posibilidades para nuestro objetivo ya desde el primer 
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contenido, que es el de la “realidad creada”, es decir, dada (LS 115, 140). 
Siguiendo una irreprochable argumentación teológica según la cual la his-
toria de la salvación comienza con la creación, identifica ésta con el primer 
signo de la manifestación divina. No sólo la naturaleza, también los “acon-
tecimientos” poseen este carácter revelador. Toda la realidad, pues, es por-
tadora de una esencia que ella misma es incapaz de darse y que, en última 
instancia, tiene su origen en el don originario del “designio amoroso” de Dios 
(CDSI 17). Y si las personas han de dejar huella en la creación, han de ha-
cerlo de acuerdo a este plan de amor divino, de tal manera que se conviertan 
en “colaboradores de la creación de Dios”, es decir, en seres creados para 
crear, para donar y donarse. Éste es el sentido que toma el currículo cuando, 
al referirse a la fe, la define como “aceptación de la revelación” y “respuesta” 
a la misma, de tal manera que la manifestación de Dios reclama de la persona 
su responsabilidad ante este acontecimiento supremo. Una responsabilidad 
que en el currículo es amplia y exigente, pues no sólo tiene como referencia 
primigenia lo que la propia fenomenología de la religión llama el Misterio, 
sino a un Dios Trinidad que exige la aceptación del prójimo como un “otro” 
que ayuda a la persona a alcanzar su “identidad a semejanza de Dios”, de este 
Dios Trinidad que se comunica y se aproxima a la persona. Esta categoría 
de la respuesta aparece también en otros lugares, especialmente en relación 
con la concepción de la persona como ser que “desea el infinito” y lo busca 
en todas sus circunstancias vitales, ante todo en experiencias límite como la 
enfermedad, la muerte y el dolor, las cuales, en esta lógica, pueden ser com-
prendidas como auténticos dones. A sensu contrario, el pecado es definido, 
precisamente, como “rechazo” al don originario de Dios y, en consecuencia, 
a toda la lógica del don destinada a desarrollarse en la historia (García Rojo 
2010). La historia de Israel encuentra en sus diferentes etapas un cauce pri-
vilegiado para la continuación visible de la revelación. Y si la palabra “acon-
tecimiento”, antes mencionada, es especialmente significativa para nuestro 
planteamiento por sus resonancias personalistas, no menos lo es el término 
“alianza”, que remite a la idea de pacto basado en una mutua confianza y en 
un darse recíprocamente que supera la lógica contractual. Las repercusio-
nes históricas y universalistas de esta alianza en forma de don encuentran 
una formulación concreta en la expresión “beneficio de esta historia para la 
humanidad”. Esta idea es ampliada y reforzada con la consideración de la 
revelación como un “procedimiento de comunicación” a través del cual Dios 
se manifiesta en la historia de Israel (CDSI 13). Se trata de una manifestación 
progresiva que se adapta a una también progresiva y creciente capacidad de 
la humanidad para aceptar y comprender este supremo don. Este don adquie-
re su plenitud en Jesucristo, revelación plena de Dios, y es acompañado de 
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otro don, el del Espíritu. El Espíritu no es sólo dado, sino “dador”. Así, resul-
ta especialmente importante que la primera ocasión en la que el currículo se 
refiere al Espíritu sea aprovechada para definirlo como el que “da vida a la 
Iglesia”. Esta plenitud de la revelación adquiere sus más precisos contornos 
de don y gratuidad a través de la categoría del encuentro con Jesús, gracias 
al cual “cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, 
las personas, etc.”. Y es el propio Jesús el que, dándose a la persona, toma la 
iniciativa en este encuentro pleno y transformador que, en última instancia, 
es una manifestación —la más plena posible— del don de la revelación.

2. Hace depender la lógica del don de la Revelación

En estrecha relación con el punto anterior, el currículo introduce la clásica 
y mencionada categoría de “designio amoroso” ya en el primer bloque, el 
dedicado a la creación. La realidad entera, y no sólo la naturaleza, tiene su 
origen en una decisión originaria de Dios basada en el amor. Así pues, cual-
quier desarrollo posterior de la realidad creada, y en la cual la acción humana 
ha de reflejarse necesariamente, debe estar en consonancia con este proyecto 
de acuerdo al cual la historia se despliega progresivamente. Cualquier acto 
de amor humano —y esto es lo esencial en este punto— es reflejo y conse-
cuencia, pues, del amor revelado (CDSI 83; CV 1; LS 58). Una de las carac-
terísticas fundamentales de este amor es, así, su progresivo desvelarse en una 
historia universal que comienza con la creación y que continúa con los aconte-
cimientos del pueblo de Israel, los cuales constituyen un auténtico “beneficio” 
para toda la humanidad, tal y como se ha señalado más arriba. En ello puede 
observarse una comprensión cada vez más lograda del don del amor original, 
tanto en su profundidad como en su alcance y extensión. La pedagogía divina 
muestra, de este modo, una exquisita adaptación a la creciente capacidad hu-
mana de comprensión del don contenido en la revelación. Y muestra también 
que esta revelación es mucho más que un mero desvelarse. Es, ante todo, una 
auténtica invitación a las personas a participar en la recreación del mundo y la 
realidad, es decir, a participar en la definición profunda del “sentido y finali-
dad de la acción humana”. El actuar humano encuentra así su fundamento en 
la revelación. Consiste en un darse que depende ontológica y moralmente del 
darse originario de Dios. Un Dios que es “uno y trino”, es decir, relación, y en 
el cual se fundamenta no sólo la auténtica comunión humana, sino la propia 
identidad personal (LS 238-240). Una y otra no brotan de la pura iniciativa 
personal, sino —entrando ya en una perspectiva cristológica— de Cristo, que 
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es quien sale al “encuentro” de la persona para que ésta tenga la capacidad 
de darse y, de esta forma, pueda comprender y aceptar esa “novedad” radical  
—una “forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la afectivi-
dad”— que le va a permitir colaborar con una motivación muy concreta —y, 
por tanto, eficazmente— en la transformación de la sociedad. Esta categoría 
de la novedad, que en este contexto hace referencia al fundamento trascenden-
te de la capacidad humana de donarse, es retomada en varias ocasiones, sien-
do especialmente relevante el momento en el que es insertada en el contexto 
de la figura mesiánica del Siervo de Yahveh, donde aparece con gran claridad 
la necesidad de la referencia a la revelación divina para que la persona logre 
un compromiso total en su experiencia de darse. Y encuentra una manifesta-
ción evidente en la Iglesia, cuyo origen histórico aparece claramente en la “in-
vitación” —vocación, en lenguaje personalista— de Jesús a seguir su misión 
en la historia. La Iglesia, pues, aparece como prototipo de cualquier sociedad 
humana, en tanto en cuanto no vive ni por sí misma ni para sí misma sino por 
Dios y para Dios, lo cual quiere decir también que sus miembros existen por 
y para el prójimo. El currículo se aproxima también, quizá demasiado tímida-
mente, a la experiencia projimal presente en todas las religiones (Riego 2009). 
Los “rasgos comunes” mencionados deben entenderse en este sentido, y sien-
tan una cierta base para el diálogo interreligioso. La ecumene abrahámica, en 
concreto, presenta grandes posibilidades, pero ha de encontrar su lugar propio 
en un currículo que reconoce en el cristianismo —como no puede ser de otra 
manera— la “plenitud de la experiencia religiosa”.

3. Analiza las experiencias del don y la gratuidad como algo conna-
tural a toda experiencia religiosa y cristiana

El diálogo interreligioso y ecuménico es, en efecto, una preocupación irre-
nunciable en un currículo de ERE con ambiciones personalistas y comunita-
rias y centrado en la lógica del don (Palumbieri 2005). Como en los apartados 
anteriores, es el “designio amoroso” de Dios el origen de nuestra reflexión 
en este punto. Y si bien esta expresión teológica es propia del pensamiento 
cristiano, encontramos aquí grandes posibilidades para un acercamiento a las 
demás religiones. La aproximación más evidente es la que puede establecer-
se con el judaísmo. Toda la historia de Israel, especialmente las etapas que el 
currículo denomina “elección” y “alianza”, están atravesadas, precisamente, 
por la categoría de la alianza, entendida no como mero contrato, sino como 
pacto incondicional. De ello se desprende, ante todo, la concepción de la 
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revelación como puro don de Dios que el pueblo elegido, simplemente, ha 
de acoger. Y —esto es fundamental— en este proceso de acogida de este don 
y de asunción de la responsabilidad que el mismo conlleva, se va a hacer 
evidente, si bien con muchas y grandes dificultades para el pueblo hebreo, 
que la revelación no está dirigida en exclusiva a este pueblo, sino que se 
trata del comienzo de un proceso que ha de llevar a comprender que es la 
humanidad al completo, tanto en sentido espacial como temporal, la desti-
nataria de los “beneficios de esta historia”. En consecuencia, y puesto que el 
género humano es uno (CDSI 428-430) y a todo él le ha sido concedido el 
regalo de la revelación, la dignidad de cada persona es idéntica en cualquier 
circunstancia y “con independencia de las capacidades” de cada una de ellas. 
El hecho de que el contenido referido a la persona humana como “criatura 
de Dios libre e inteligente” esté tan relacionado con el estándar referido a la 
“dignidad de todo ser humano con independencia de las capacidades físicas, 
cognitivas, intelectuales…” no parece casual. Todo lo contrario, puede muy 
bien señalar que la libertad y la inteligencia no han de ser entendidas en un 
sentido estrecho, sino con absoluta independencia del grado de eficacia con 
el que la persona pueda ponerlas de manifiesto. Esto resulta de enorme im-
portancia en algunos ámbitos, especialmente en los debates bioéticos, y dota 
de gran fuerza a los razonamientos contrarios al aborto y la eutanasia. Todo 
ello es fundamental en el plano del estudio de las religiones, en virtud de esa 
experiencia projimal ya señalada y que anida en lo más profundo de cada una 
de ellas, experiencia que, entendida principalmente como aproximación a los 
más débiles e indefensos, es la que posibilita en gran parte el diálogo interre-
ligioso. Éste parece ser el sentido en el que debe entenderse la mención a los 
“rasgos comunes” de las religiones. No parece referirse, desde luego, a una 
comparativa de los elementos esenciales de cada una de ellas basada en los 
criterios propios de disciplinas como la historia de las religiones o la fenome-
nología. Es más lógico pensar en una aproximación —cautelosa, eso sí— al 
diálogo interreligioso en su vertiente social y a las aportaciones de las reli-
giones a una ética universal (Palumbieri 2005). Y aquí entendemos la cautela 
no como reparo ni desconfianza, sino como respeto por todas las religiones 
y, en consecuencia, como alejamiento del relativismo. Y, por supuesto, como 
alejamiento del peligro —existente en todas ellas— del fanatismo y el sec-
tarismo. Consideramos que el hecho de “apreciar” y “agradecer” la fidelidad 
de Dios, y que el alumno ha de ser capaz de incorporar en su aprendizaje, se 
refiere, entre otras cosas, a esta superación de ciertas desviaciones en la com-
prensión profunda de todas las religiones. Y, entre tales desviaciones, no hay 
ninguna más peligrosa que entender la experiencia religiosa fuera del con-
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texto de donación al que nos estamos refiriendo. El judeocristianismo ofrece 
aquí un gran ejemplo en la figura del Siervo de Yahveh, arquetipo del Mesías 
sufriente y contrapunto del Mesías político. Resulta muy significativo, por 
otra parte, que sea ésta la única referencia expresa del currículo a un persona-
je del Antiguo Testamento. Es una demostración de la importancia teológica 
y pedagógica del mismo, también en el ámbito del diálogo judeocristiano en 
particular y del interreligioso en general.

4. Se relaciona con el misterio trinitario

Un currículo de Religión Católica que quiera ser personalista y comu-
nitario a un tiempo ha de prestar la debida atención a la Trinidad. El Dios 
revelado por Jesús es tan cercano a la esencia del ser humano y a su natu-
raleza relacional que es en Él en quien se encuentran las claves tanto para 
llegar a ser auténtica persona como para formar una verdadera comunidad 
de convivencia. Aquí cobran fuerza las palabras de Benedicto XVI sobre 
la cuestión fundamental de la vida humana, que es, según él, saber si la 
persona se hace a sí misma o depende de Dios (CV 74-75). Las relaciones 
trinitarias reveladas por Jesús en su vida pública y de oración se manifiestan, 
así, como un paradigma de comportamiento social (Chica 2018). El miste-
rio trinitario ha tenido tradicionalmente en los planes de estudio de la ERE 
en España — quizá debido a una comprensión demasiado espiritualista de 
dicho misterio— una importancia mucho menor de la que reclama desde los 
puntos de vista teológico y pedagógico. Es, pues, necesario hacer referencia 
a la comunidad trinitaria ya desde el comienzo del currículo. Y así se hace. 
En efecto, el don originario, es decir, “la realidad creada”, el “origen divi-
no”, “el designio amoroso”, “los sucesos imprevistos” y otras expresiones 
semejantes que aparecen en él han de ser entendidas como referencias —en 
ocasiones explícitas y en ocasiones implícitas— a este Dios que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo (CDSI 29). Desde el punto de vista cristiano, la histo-
ria es incomprensible sin esta verdad teológica. El propio pueblo elegido la 
necesita para ser entendido y entenderse a sí mismo en sus principales acon-
tecimientos, tales como la elección y la alianza. La plenitud de la revelación 
muestra que, en Jesús, las “características del Dios cristiano” se concentran 
en su “carácter relacional”. Aquí encuentra su fuente toda la reflexión cris-
tiana sobre la condición de la persona como ser capaz de abrirse y darse a 
los demás y, en consecuencia, sobre el concepto de sociedad como un haz 
de relaciones personales a imagen de las relaciones trinitarias (CDSI 34, 36, 
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37, 149). El currículo así lo expresa al vincular “el sentido comunitario de 
la Trinidad con la dimensión relacional humana”. Muy interesante resulta la 
referencia a las relaciones sociales en su sentido comunitario y no simple-
mente societario. Es un matiz de gran relevancia, pues con él se introduce un 
criterio cualitativamente muy importante, que se refuerza con la referencia 
al “otro” como imprescindible para alcanzar la propia identidad personal 
e, incluso, para alcanzar a Dios, en la senda filosófica de Levinas. Parece 
oportuno recordar en este momento que el ecumenismo, especialmente el de 
tipo social o práctico —el más adecuado en el ámbito escolar—, está basado 
especialmente en la base común del Credo y, más especialmente aún, en la 
confesión de fe trinitaria. Es necesario tenerlo en cuenta a fin de establecer 
las condiciones necesarias de un currículo que pretenda ser mínimamente 
ecuménico y, por ende, quiera aproximar a los alumnos a la unidad cristiana 
y, en consecuencia, a la unidad de toda la humanidad. Entiéndase esta uni-
dad como un don recibido de la Iglesia por parte de la Trinidad. La referen-
cia a la tercera Persona, en ocasiones escasamente resaltada, ha de ser, pues, 
reforzada. Su capacidad de ser impulso motivador tanto en el plano personal 
como en el social debe ser reflejada convenientemente. Especialmente sig-
nificativo es el caso ejemplar de los profetas, imbuidos del Espíritu desde el 
momento de su concepción. Por eso es necesario reconocer en su justa me-
dida la conveniencia de algunos elementos curriculares que ven en la acción 
del Espíritu una fuente insuperable “para el crecimiento de la persona”. Este 
crecimiento ha de entenderse como una progresiva capacidad de donarse 
que, al menos en cierta medida, ha de llegar también a afectar la experiencia 
personal del alumno a través de ese “toma conciencia y aprecia” —referido 
a la acción del Espíritu— que se le solicita.

5. Plantea la condición donada de la persona por encima de su con-
dición de ser que actúa

Si toda la realidad es “creada”, la persona también lo es. Y especialmente 
ella en el conjunto de la creación. El currículo parte, precisamente, de esta 
condición de criatura propia la persona. En última instancia, todo hace refe-
rencia a Dios, que es el Señor de la historia. Por eso encontramos en varios 
apartados términos como “acontecimientos”, “sucesos” y “situaciones”, en 
los cuales subyace la idea de que, si bien la persona puede —y debe— des-
plegar su acción en el mundo, en última instancia es Dios el actor principal 
de una “realidad que es don de Dios”. La historia de Israel, en sus diferentes 
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etapas, muestra claramente que la iniciativa no corresponde a las personas. 
Éstas no son, por supuesto, simples elementos pasivos en las manos divinas, 
pero su misión principal no consiste en iniciar una nueva realidad ex nihilo 
—esto sería no sólo un pecado; también y, sobre todo, un imposible—, sino 
en asumir responsablemente su condición de colaboradores de una obra ya 
empezada. Israel es, en tanto que el pueblo agraciado por la “elección” y la 
“alianza”, el paradigma de la forma en la que deberá conducirse cualquier 
otro pueblo en el futuro. Especialmente significativa es, en la óptica de la 
lógica del don aquí defendida, las numerosas referencias que el currículo 
hace la alianza. Este término es de gran importancia en el ámbito social 
(Domingo 2014), pues remite a una forma original y ejemplar de entender 
las relaciones basada en la “fidelidad”, la “permanencia” incondicional y el 
agradecimiento. La misma “comunicación”, entendida como base y condi-
ción de cualquier otra actuación humana, es un don de Dios que, de forma 
progresiva, ha sido ofrecido a la humanidad. Y en esta lógica del don, la fe 
no consiste en el solo esfuerzo humano por llegar a la esfera del Misterio, 
como podría entenderse en algunas religiones. Tampoco es una acogida pa-
siva de la revelación divina. La fe es “respuesta” al regalo. Es responsabili-
dad personal tanto en el plano individual como en el comunitario. Es decir, 
el currículo no entiende la fe como un elemento externo a la persona. La 
concibe de una manera profunda, arraigada en la naturaleza humana, hasta 
el punto de llevar a la persona a responder y comprometerse. La naturaleza 
humana es, en sí misma, una auténtica vocación, la vocación primigenia. 
El currículo introduce así, en cierto modo, algunas nociones sobre la ley 
natural entendida como un regalo recibido por la persona y que la hace re-
conocerse como tal en sus más íntimos deseos y necesidades (CDSI 22, 
53). Entre estos deseos se encuentran los de “infinito” y “plenitud”. Incluso 
los acontecimientos más “dolorosos” pueden ser entendidos como autén-
ticas experiencias límite que la ayudan a reconocer su condición donada 
y dependiente y, por tanto, a buscar su sentido vital. También es posible 
reconocer algunos elementos de esta ley natural en las referencias que hace 
el currículo a los “rasgos comunes de las religiones”. Son estos elementos 
los que abren la posibilidad del diálogo interreligioso, de tal forma que es el 
fondo común existente en todas ellas —y, por tanto, donado— el punto de 
partida para un auténtico acercamiento, tanto teórico como práctico, entre 
todos los creyentes, como señala el Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia (Mauri 2010). Este reconocimiento del ser donado de la persona es, 
precisamente, el que permite al currículo aproximarse a las categorías de 
testimonio y ejemplo como elementos pedagógicos de especial relevancia. 
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En efecto, “la persona transformada por el encuentro con Cristo”, cuyo pa-
radigma es el “converso”, demuestra en su propia vida que la “iniciativa” de 
la transformación personal parte de Jesús. Es una “invitación”, una llamada 
a la “colaboración”, una petición para “continuar” una misión ya empeza-
da; en definitiva, un don. Así, la “novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo” es, en última instancia, el re-
conocimiento del origen donado de la persona, tanto en el plano ontológico 
como en el moral. Y si el creyente es aquel que asume con realismo que él 
no se hace a sí mismo, el pecador es aquel que se empeña en ser su propio 
hacedor. En resumen, la persona se define esencialmente como “imagen de 
Dios”. Siendo esto así, todos sus atributos y capacidades son queridos —y 
dados— por Dios, tales como su ser “libre” e “inteligente” y, sobre todo, 
su “dignidad”, de la cual es tanto más consciente cuanto más reconoce esta 
condición de imagen, de “criatura”. De aquí se deducen los criterios bási-
cos para el actuar de la persona en la sociedad, de tal forma que la “acción 
humana” se inspira en su condición de criatura cuya dignidad —criterio 
definitivo del respeto a toda persona y eje de la doctrina social de la Iglesia 
(Palumbieri 2005)— no procede de ningún contrato ni convención, sino de 
su origen en Dios.

6. Estudia esta lógica y principio en su desarrollo histórico y progresivo

Quizá no resulte casual el hecho de que sea precisamente a principios del 
siglo XXI cuando muchos teóricos y prácticos de la educación estén dedi-
cando lo mejor de sus esfuerzos y saberes a la enseñanza de los valores. El 
concepto de historia que aparece en el currículo de ERE considera —cree-
mos que puede explicitarse aún más— que la humanidad ha recorrido un 
proceso de maduración que la ha llevado a la convicción de que es ahora, 
en los primeros años de este siglo, cuando ha llegado el momento de con-
solidar una educación basada en dichos valores. El “designio amoroso de 
Dios”, conocido tradicionalmente como la providencia divina, permite e in-
cluso reclama una visión optimista y esperanzada de la historia en la cual 
la protología y la escatología están destinadas a encontrarse, tal y como se 
desprende del Compendio de la doctrina social de la Iglesia (Palumbieri 
2005). El don originario recorre todos los acontecimientos y situaciones, en 
muchas ocasiones de una forma no evidente, hasta desembocar en un final 
de la historia en el cual el sentido de ésta se manifestará de forma definitiva. 
Ésta es, muy resumida, la comprensión cristiana de la historia —es necesario 
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“conocer y aceptar que Dios se revela en la historia” para comprender tanto 
la historia como a Dios— y a su luz deben entenderse todos los hechos que 
la componen. Es una visión que, sin dejar de reconocer los grandes horrores 
de los que es capaz la persona humana, es coherente con esa lógica divina 
que hace comenzar la historia con un regalo originario y misterioso y finaliza 
con el desvelarse de su sentido definitivo. Una historia, en resumen, de salva-
ción. Así se ha definido tradicionalmente la historia del pueblo de Israel y así 
la presenta el currículo al establecer sus grandes etapas: “elección, alianza, 
monarquía y profetismo”. Más allá de servir para ordenar cronológicamente 
los hechos acaecidos en este pueblo, esta clasificación ha de ser útil para 
mostrar la comprensión de Dios cada vez más profunda que ha ido adqui-
riendo el pueblo elegido. Y —éste es un elemento fundamental en nuestra 
propuesta— esta comprensión va adquiriendo poco a poco unos contornos 
cada vez más universales, hasta el momento en el que, sobre todo con los 
profetas, aparecen como evidentes “los beneficios de esta historia para toda 
la humanidad”. Y es en esta capacidad de acogida universal en la que se hace 
necesario insistir, sobre todo porque, además de ser una clave de hermenéuti-
ca veterotestamentaria, se cohonesta perfectamente con el mensaje neotesta-
mentario. En efecto, entre los “diferentes modos de comunicación” de Dios, 
el cristianismo afirma que el último y definitivo es Jesús, el Verbo. Ha habido 
otros, lógicamente, y así se establece en el credo cristiano, pero no todos son 
igualmente “relevantes”. No hay otra forma de comunicación más perfecta 
que la encarnación del Hijo de Dios, pues en ella Dios no se comunica como 
lo había hecho anteriormente, sino que se da a sí mismo. Y lo hace en un 
momento temporal concreto, llamado la plenitud de los tiempos (Gál 4,4). La 
pedagogía divina enseña, pues, que el culmen de la comunicación es el don 
de sí ofrecido a todos sin excepción. Ahora bien, que Jesús sea “la plenitud 
de la revelación de Dios en la historia” no lleva al currículo a una postura 
de rechazo hacia el resto de religiones. Todo lo contrario, deja espacio para 
descubrir en ellas las huellas de Dios a modo de regalo que, en su designio 
amoroso, sirven a sus seguidores para encontrase con el Misterio. Esta pro-
gresividad en la comprensión de la historia obliga al currículo a estar actua-
lizado constantemente —teológica y pedagógicamente—, de tal forma que 
los acontecimientos pasados sirvan como guía para el presente. La Iglesia, 
así, se considera edificada “continuamente” —podría añadirse que progresi-
vamente— por el Espíritu y es en ella donde Jesús está “hoy” presente. Este 
intento de comprender cada vez mejor la presencia de Jesús y la Iglesia en la 
historia y en el mundo es, precisamente, la finalidad de la teología —incluida 
la doctrina social de la Iglesia— y también es, con sus lógicas particularida-
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des, la de la ERE. Una ERE en la que va a ser cada vez más necesario tener 
en cuenta esa “forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar la 
afectividad de la persona” que Jesús introduce en la historia. Una forma nue-
va que nosotros identificamos con una razón cordial que alcanza su plenitud 
con el propio Jesús y que, progresivamente, se va desarrollando en la historia 
de la humanidad hasta desembocar en los autores personalistas de los siglos 
XX y XXI, algunos de ellos mencionados en el apartado de los fundamentos 
teóricos y en este mismo del análisis de resultados1.

7. Reconoce la relación entre la gratuidad, la fraternidad y la tras-
cendencia como base de la razón cordial

Acabamos de mencionar una nueva forma de utilizar la razón a la que he-
mos denominado cordial. Esta denominación hace referencia a un intento de 
recuperar sus verdaderas posibilidades, liberándola de los estrechos márgenes 
de la razón instrumental para, como dice Von Hildebrand, volver a implantar 
en el centro de la persona una auténtica afectividad y, así, forjar una auténtica 
comunidad (citado en Riego 2009). Ya no se trata de una lógica que valora la 
realidad por su utilidad inmediata ni por su referencia exclusiva a lo mensu-
rable, sino de otra que no teme ensanchar el concepto de sí misma (CV 31). 
Este tipo de razón, por su propia naturaleza, no abandona la dimensión espiri-
tual de la persona ni su apertura a la trascendencia, sino que considera ambas 
partes esenciales de la razón humana. El currículo de ERE presenta algunos 
elementos muy cercanos a la razón cordial, y lo hace en un marco en el cual 
ésta aparece en estrecha relación con la trascendencia, la gratuidad y la frater-
nidad. Así pues, dicha razón es el nexo entre estas tres categorías o, dicho de 
otra manera, son estas tres categorías las que, interrelacionadas, dan forma a 
la razón cordial. Es significativo que los dos primeros verbos utilizados por 
el currículo en los criterios de evaluación —“reconocer y valorar”— aspiren 
a introducir al alumno en esta cordialidad cuando se enfrenta al don origina-
rio de la creación. Y partiendo del “designio amoroso” es posible encontrar 
muchos elementos relacionados con ella. Casi todos ellos se refieren a ese 
ensanchamiento de la razón que mucho tiene que ver con la fe o, en su defecto, 
con un cierto acercamiento a la trascendencia o, al menos, con una mínima po-

1 La categoría de la razón cordial es ampliamente tratada por la profesora Adela Cortina 
desde un punto de vista filosófico. En este artículo, y dado que está centrado exclusivamente 
en el análisis del currículo de la ERE, no se hace referencia expresa a sus trabajos.
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sibilidad de apertura a ésta. Así, la “humanidad de Jesús” remite, por ejemplo, 
al corazón como órgano donde reside lo mejor de la persona humana tanto a la 
hora de pensar como de actuar (Ortiz 2019) y en el que ésta toma las decisio-
nes más cercanas al don de sí misma. Recordemos las devociones al Sagrado 
Corazón y a la Divina Misericordia, que pueden llegar a ser recursos pedagó-
gicos de gran interés para trabajar la lógica del don. La correcta comprensión 
de la Iglesia como “presencia de Jesucristo en la historia”, que responde al 
deseo del currículo de estudiar la comunidad de creyentes más allá de su as-
pectos puramente institucional y jurídico, requiere también de una razón fe-
cundada por la fe, pues dicha presencia crística necesita, para ser entendida en 
profundidad, una razón superior a las razones técnica e instrumental. Es una fe 
que el propio currículo define como “aceptación de la revelación”, definición 
en la cual se incluyen los elementos del don y la trascendencia, ya que sólo 
una razón cordial es capaz de aceptar, humildemente, el don de la revelación. 
Y lo mismo ocurre con las otras formas de presencia de Jesús o del Misterio 
entendido en sentido amplio: “sacramentos, palabra de Dios, autoridad y cari-
dad, libros sagrados e inspirados, verdades de fe”. La sola razón —razón lógi-
ca, instrumental—, en efecto, no es suficiente para reconocer a Dios en estos 
elementos señalados. Y tampoco lo es para entender en toda su profundidad 
algunos elementos clave de la moral del currículo, como la existencia de la 
misma dignidad en todo ser humano “con independencia de sus capacidades”. 
Es necesario, o al menos muy conveniente, recurrir a la categoría de “imagen 
de Dios” para reconocer en algunos seres humanos —embriones, enfermos 
terminales, impedidos— su ser personal (Torralba 2012; Ortiz 2019). Es quizá 
en este punto donde mejor puede apreciarse la relación entre la gratuidad, la 
fraternidad y la trascendencia, ya que el hecho de considerar al “ser humano 
como colaborador de la creación de Dios” es, si se entiende en toda su radi-
calidad, como se hace en Caritas in veritate, una motivación poderosísima 
para comprometerse con el prójimo más allá de los límites a los que lleva la 
sola razón (García-Rojo 2010). La figura del Siervo de Yahveh es un ejemplo 
paradigmático de ello, y no sólo en el plano del compromiso meramente in-
dividual, sino también en al ámbito de la política, donde puede servir como 
guía para entender qué es un servicio político en el cual caben el sufrimiento 
y la compasión —y no sólo la preocupación— por los más débiles (LS 19). El 
propio currículo hace referencia expresa a esta “forma nueva de usar la razón 
y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona”. Y si bien no utiliza 
exactamente la palabra cordial, sí lo hace de una forma indirecta al señalar que 
“la pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser hu-
mano”. Se trata de una clara alusión a la educación integral y una declaración 
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de intenciones al respecto, sobre todo si se tiene en cuenta que está incluida en 
el mismo bloque de contenidos en el que se asegura que la autoridad eclesial 
está “al servicio de la verdad”. La caridad y la verdad están, pues, en íntima 
relación. En resumen, hasta la misma definición del Dios cristiano como “uno 
y trino”, y en la cual se basa gran parte del compromiso social de la Iglesia, 
parece exigir una razón cordial capaz de ir más allá de lo inmediatamente 
verificable. Todo ello está en relación lógica con el fondo de un currículo que 
no olvida la dimensión experiencial del alumno y lo introduce en el estudio 
de la misma a través de elementos irrenunciables de la naturaleza humana 
como sus deseos de “felicidad, infinito y plenitud”. Son deseos que conforman 
una antropología cristiana en la que la relación entre la gratuidad, la fraterni-
dad y la trascendencia juegan un papel fundamental según Caritas in veritate 
(Margenat 2014), una antropología a la que el Compendio de la doctrina so-
cial de la Iglesia (CDSI 464) se refiere con el término de “ecología integral” y 
que le sirve para definir a la persona como ser habitado por el Espíritu de Dios 
y, por tanto, capaz de darse a sí mismo.

Conclusiones

La aplicación de la categoría de la lógica del don al currículo de la ERE 
española en la etapa de secundaria nos ha permitido extraer algunas conclu-
siones tanto sobre la presencia actual de dicha categoría en esta asignatura 
como sobre las posibilidades que ofrece para una actualización de la misma.

Por lo que respecta al currículo actual, hemos señalado conveniente-
mente la insistencia del mismo en un concepto amplio de creación del que 
dependen gran parte de los elementos curriculares. Ello no implica, evi-
dentemente, un retorno a un creacionismo fundamentalista basado en una 
interpretación literal de la Biblia, sino una mayor atención a las fuentes de 
la revelación cristiana. De esta manera, el propio currículo se obliga a un 
gran esfuerzo teológico y pedagógico que lo va a llevar a comprender de 
una manera más acertada la teología de la creación y todas sus implicacio-
nes sociales y existenciales, tales como la relación entre la fe y la razón, la 
crisis ecológica, el pecado y el mal, entre otras muchas. En este marco, la 
lógica del don encuentra un lugar apropiado para unir el designio amoroso 
de Dios, iniciado con la creación, con el compromiso social propio del cris-
tianismo. Se huye, así, de una concepción atemporal y abstracta de la reve-
lación, pasando a considerarla como un acontecimiento que se desarrolla 
progresivamente en la historia. Ésta es la clave con la que hemos trabajado 
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en el apartado del análisis de los resultados, y que nos ha llevado a afirmar 
que todas las ramas de la teología que sirven de fuente al currículo están —y 
pueden estarlo aún más— atentas a la categoría de la lógica del don. Entre 
ellas hemos mencionado, directa o indirectamente, la hermenéutica bíblica, 
la teodicea, la cristología, la historia de la Iglesia, la moral —incluyendo 
especialmente la doctrina social de la Iglesia—, la bioética, la eclesiología, 
el diálogo interreligioso, el ecumenismo, la antropología, la espiritualidad y 
la escatología, entre otras. Ahora bien, echamos en falta la mención expresa 
de la categoría del reino de Dios y de las bienaventuranzas. Desde el punto 
de vista teológico son imprescindibles para la comprensión profunda del 
mensaje cristiano, especialmente en una perspectiva como la aquí expuesta; 
y desde el punto de vista pedagógico ofrecen unas posibilidades excepcio-
nales para trabajar con los alumnos de la etapa de secundaria.

Por lo que respecta a las posibilidades de actualización del currículo a par-
tir de la categoría de la lógica del don ya presente en el mismo, el momento 
actual en España parece ser especialmente propicio para ello. En efecto, la 
Conferencia Episcopal Española, inspirándose en el Pacto Educativo Global 
propuesto por el papa Francisco, y urgida por la entrada en vigor de la nueva 
ley de educación, ha abierto un foro de diálogo con el objetivo de que todos 
los interesados puedan aportar sus propuestas para mejorar la ERE. La que 
hemos presentado en este artículo, basada en una forma de entender el don 
que hunde sus raíces en el humanismo dialógico y el personalismo, nos pa-
rece esencial para seguir aprendiendo a ser, a convivir y a poner a la persona 
en el centro. Y todo ello con la finalidad última de conseguir una educación 
auténticamente integral.
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