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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

Master de 
filosofía 

Filosofía de la 
religión 

Teorías sobre las 
religiones 1º 1º 5 Optativo 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Juan Antonio Estrada Díaz 

Departamento de Filosofía II - UGR 
Facultad de Psicología. Planta 1ª 
Despacho 261: Juan A. Estrada 

 
Correo electrónico y teléfono: 
Juan A. Estrada: jestrada@ugr.es Tel. 958246245 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Martes 9.00-11.30 h. 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Máster en filosofía contemporánea  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 
Se recomiendan las clases de Filosofía de la religión, correspondientes al grado de filosofía 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

Se pretende estudiar las distintas teorías sobre la religión que han surgido desde el siglo XIX, tanto desde la 
perspectiva de la filosofía, como de las distintas ciencias especializadas de la religión; antropología, 
sociología, psicología e historia de las religiones. Las distintas hermenéuticas que se ofrecen del hecho 
religioso, así como la perspectiva interdisciplinar permitirán un enfoque plural, comprensivo e integrador de 
la religión, así como su valoración en cuanto fenómeno cultural. El seminario está organizado con vistas a 
debatir las distintas interpretaciones que se hacen de la religión como hecho sociocultural. 

 
 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

1. Cuestionamiento crítico de ideas que han sido diversamente valoradas en la tradición filosófica acerca de 
la religión y sus distintas formas históricas. 

Teorías sobre las religiones 
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2. Capacidad de evaluar la repercusión histórica de sistemas filosóficos y de teorías de la religión, basadas en las 
ciencias antropológicas y sociales. 

3.Comprender las conexiones entre filosofía, ciencias y religiones. 
4.Capacitar a los alumnos para evaluar las distintas concepciones de la religión y sus repercusiones sociales, 
antropológicas y culturales. 

 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
El alumno sabrá/comprenderá: 
- Las teorías y discursos sobre la religión de la filosofía y las ciencias de la religión. 
- Los elementos antropológicos y las consecuencias sociales que se derivan de cada teoría de la religión. 
- Las características y problemas que se plantean en torno a la ubicación y valoración de las religiones en 
las modernas sociedades democráticas. 

 
 
El alumno será capaz de: 
- Analizar la influencia del pensamiento religioso en la antropología, sociedad y cultura. 
- Examinar los diferentes diagnósticos que se han dado sobre la religión y su vinculación a la concepción 
del hombre, de la sociedad y de la cultura. 

Examinar la repercusión de las religiones en los problemas ontológicos, epistemológicos y sociopolíticos que se 
debaten en la filosofía actual. 
 
 
 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

-- 1. Teorías de la Filosofía de la religión: I. Kant, G. W. F. Hegel 

Se analizan dos autores claves para el nacimiento de la “filosofía de la religión” como asignatura específica 
 
-- 2. Teorías antropológicas de la religión: Roy A. Rappaport; B. O. Wilson. 
Se estudian los orígenes de las religiones y sus funciones antropológicas 

 
-- 3. Teorías psicológicas de la religión: S. Freud, C. Jung, W. James. 
Desde la perspectiva psicoanalítica y una perspectiva pragmática se analiza la religión. 

 
-- 4. Teorías fenomenológicas de la religión: R. Otto. Mircea Eliade, E. Durkheim. 
Estudio a los fenomenólogos de la religión que más han influido. 

 
-- 5. Teorías sociológicas de la religión: M. Weber, M. Gauchet 
La religión es un hecho socioculturtal y hay que analizar cómo funciona socialmente 

 
-- 6. Teorías sobre la secularización de la religión: J. Casanova, J. Habermas 
La secularización y la laicización como problemas sociológicos y politicos 

 
-- 7. Teorías sobre las religiones asiáticas: Nishitani (Escuela de Kyoto), R. Panikkar. 
Conocimiento y crítica filosófica del modelo de religión propio de las tradiciones orientales 
 

  -- 8. La filosofía analítica de la religión: Wittgenstein y la Escuela de Oxford 
El problema de Dios visto desde la epistemología propia de las filosofías analíticas. 
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-- 9.  La filosofía española de la religión: X. Zubiri, E. Trias, J. Muguerza 
Autores españoles que han sido relevantes para abordar filosóficamente la religión 
 
-- 10. Teorías culturales sobre religión y violencia: René Girard, Jan Assmann 
La religión vista desde la problemática del sacrificio y de la violencia. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología de enseñanza y aprendizaje incluye: 
- Seminario presencial. 
- Tutorías colectivas o individuales. 
- Trabajos y otras actividades dirigidas. 
- Exposiciones en clase. 

Cada alumno escogerá y preparará un tema, dirigirá una sesión del seminario con el tema elegido, 
y presentará un trabajo sobre la temática seleccionada. 

 
 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

La evaluación de las competencias adquiridas estará basada en los distintos tipos de actividad programada:La 
asistencia a las sesiones y participación activa en ellas: el 40 % de la calificación final.Las tutorías y actividades 
relacionadas con ellas: entre el 5 y el 10% de la calificación final. 

Los trabajos y otras actividades dirigidas (comentarios de textos): el 30% de la calificación final. -La exposición 
en clase: el 20 % de la calificación final. 

Las clases presenciales son 10 sesiones de dos horas y media (25 horas de las cincuenta horas asignadas al 
master). Son obligatorias y tres faltas no justificadas supone un suspenso.   
La nota final se compone de tres partes, la asistencia a clase, la evaluación de la exposición en clase y la 
evaluación del trabajo realizado por el alumno, que justifique las horas no presenciales de la asignatura. 

 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

De acuerdo con los alumnos y también bajo la autorización del master, se podrá invitar a profesores 
especializados para que junto con la exposición de las religiones orientales se haga también una 
presentación del judaísmo, del cristianismo y del Islam como religiones occidentales. 
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	-- 5.- Teorías sociológicas de la religión: M. Weber; M. Gauchet.
	-- 6.- Teorías sobre la secularización de la religión: J. Habermas; J. Casanova.
	-- 7.- Teorías sobre las religiones asiáticas: R. Panikkar; Escuela de Kyoto (Kaiji Nishitani)

