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Resumen

Este texto presenta los resultados de un proyecto de investigación que explora la fundamentación 
epistemológica de la Educación Religiosa Escolar (ERE) en Colombia a partir de la pregunta por el λόγος 
de los “estudios de la religión”. El problema central radica en cómo armonizar la ERE con la formación 
integral, evitando el proselitismo religioso en las instituciones educativas del país. Para abordar este 
desafío, se ha adoptado un enfoque cualitativo, utilizando un método de arqueología transmedia con 
una perspectiva epistemológica hermenéutica. Este enfoque permite analizar críticamente cómo los 
principios racionales de los estudios de la religión pueden contribuir a la construcción de una ERE que 
fomente el cultivo del sentido de la vida, la apertura a la trascendencia, una conciencia profunda de las 
convicciones y el desarrollo de un horizonte pluralista e intercultural. Como resultado, se espera evidenciar 
criterios pedagógicos que apoyen una ERE que esté alineada con los principios del respeto a la diversidad, 
proporcionando así un marco más holístico para su implementación en Colombia. En conclusión, se busca 
proponer una reflexión crítica y situada sobre la racionalidad de los estudios de la religión como un aporte 
significativo a los procesos educativos del país.
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Abstract

This paper presents the progress of a doctoral project that explores the epistemological foundations of Scholarly 
Religious Education (SRE) in Colombia through the study of the logos of religious studies. The central 
question is how to reconcile SRE with integral education while avoiding religious proselytism in the country’s 

1  Este artículo es producto de los avances del proyecto de investigación titulado “Aportes del λόγος de los Estudios de la Religión a la 
identidad de la ERE en Colombia”, el cual se enmarca en el proceso de tesis para la obtención del título como doctor en Humanidades, 
Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Colombia. 
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y Educación Religiosa. Líneas de investigación: Estudios de la religión y narrativas transmedia. 
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educational institutions. In order to address this challenge, a qualitative approach has been adopted, using 
a transmedia archaeological method with a hermeneutic epistemological perspective. This approach allows 
for a critical analysis of how the rational principles of Religious Studies can contribute to the construction 
of an SRE that promotes the cultivation of the meaning of life, openness to transcendence, awareness of deep 
conviction, and the development of a pluralistic and intercultural horizon. As a result, the aim is to highlight 
pedagogical criteria that support an SRE based on the principles of diversity and respect, thus providing a 
more holistic framework for SRE in Colombia. Finally, the goal is to propose a critical and situated reflection 
on the rationality of Religious Studies as a significant contribution to the educational processes of the country.

Keywords: Religious Studies, Scholar Religious Education, logos
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Problematización
La Educación Religiosa Escolar (ERE) es recono-
cida por la Ley General de Educación colombiana 
(Ley 115, de 1994) como un componente de ofer-
ta obligatoria en las instituciones educativas del 
país (Siciliani, 2021). Sin embargo, el marco legal 
vigente4 establece claramente que esta obligatorie-
dad no implica un sesgo proselitista a favor de las 
religiones mayoritarias. Tanto los padres como los 
estudiantes tienen el derecho de ejercer su libertad 
religiosa, de cultos y de conciencia si consideran que 
la ERE ofrecida contraviene sus propias creencias o 
la ausencia de ellas (Lara, 2005). Esta situación crea 
un escenario de tensión para directivos y docentes, 
quienes deben considerar la aconfesionalidad en 
sus propuestas curriculares, al tiempo que buscan 
contribuir a la formación religiosa de los estudian-
tes desde una perspectiva pluralista e integradora 
(Sepúlveda y Saldarriaga, 2022). Además, enfrentan 
el desafío de prevenir la discriminación hacia las 
minorías religiosas, evitando prácticas de invisibi-
lización y estigmatización en el aula, algo esencial 
en el contexto multicultural colombiano (Beltrán, 
2020).

El supuesto cualitativo que mueve esta investiga-
ción es que los estudios de la religión pueden, y de 
hecho deben, contribuir a la configuración de una 
ERE libre de la tentación del proselitismo religioso 
(Moncada, 2020). Ello, en orden a que la identidad 
de la Educación Religiosa Escolar debiera favorecer 

4  Entre los principales documentos legales al respecto se podrían 
listar: la Constitución Política de Colombia, Art. 68; Ley 115, de 
1994; Ley 133, de 1994; Decreto 354, de 1998; Decreto 1278, Art. 
42, L. b; Decreto 4500, de 2006; Decreto 437, de 2018; Decreto 922, 
de 2023 y la Circular 21, MEN, 2023. Para una ampliación jurídica 
de esta discusión se puede consultar el primer capítulo del libro 
Perspectivas de la Educación Religiosa Escolar desde los estudios de 
la religión, de Moncada (2020).

la formación integral de los estudiantes en cualquier 
región del país sin importar el sistema religioso al 
cual se sientan vinculados, pues el centro de preo-
cupación no estaría en el adoctrinamiento, sino en 
el cultivo de la dimensión espiritual (pregunta por 
el sentido de la vida), la dimensión trascendente 
(cultivo de la apertura humana al otro, lo otro y el 
absoluto desbordante), la dimensión religiosa (desa-
rrollo de una postura pluralista e intercultural) y la 
conciencia de las convicciones personales profun-
das (Cuellar et al., 2020). Es así como la inquietud 
por el logos de los estudios de la religión emerge 
como motor de esta investigación. Aquí, el térmi-
no logos (λόγος) se refiere a la estructura racional y 
sistemática que otorga coherencia tanto al discurso 
como a la práctica en torno al problema planteado 
(D’Ors, s.f.). 

De ahí que el objetivo general de este artículo es 
evidenciar los aportes del λόγος de los estudios de la 
religión a la configuración de la identidad de la ERE 
para la cualificación de las prácticas pedagógicas de 
los docentes de Educación Religiosa Escolar dentro 
del territorio colombiano. Para poder responder a 
esta intencionalidad, este escrito presenta, en primer 
lugar, el marco de referencia teórico que permite la 
comprensión histórica de los estudio de la religión. 
En segundo lugar, se muestra el sistema metodo-
lógico utilizado en el trabajo de campo. En tercer 
lugar, se dan a conocer los resultados y la discusión 
que puede plantearse a partir de ellos. Al final, se 
presentan algunas conclusiones que son fruto del 
trabajo realizado. 

Marco teórico
En este apartado se presenta la síntesis teórico-con-
ceptual de las dos principales categorías de esta 
investigación: estudios de la religión y Educación 
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Religiosa Escolar. Para cada una de ellas se estable-
ció un arco de tiempo prudente que da razón de sus 
distintas elaboraciones conceptuales a lo largo de 
la historia; en el caso de los estudios de la religión, 
es a partir de 1873, luego de la primera publicación 
relevante al respecto; y en el de la ERE, 1991, pues 
ese año se declaró la nueva Constitución Política de 
Colombia. 

En cuanto a los estudios de la religión, este aparta-
do organiza la vasta información disponible siste-
matizando las tendencias más relevantes en cinco 
corrientes principales. Estas corrientes reflejan los 
enfoques teóricos y las posturas sobre la naturaleza 
y función de la religión como fenómeno humano 
(Moncada, 2020). Los grupos incluyen: las cien-
cias de la religión (con un enfoque positivista y 
evolucionista), la fenomenología de la religión, 
abordajes multidisciplinarios, perspectivas histó-
rico-comparativas, y el estado de la cuestión. A 
continuación se presentan algunos autores repre-
sentativos de cada corriente, quedando muchos 
excluidos, habida cuenta de la extensión permitida 
por este artículo. 

La primera corriente, ciencias de la religión (o reli-
giones), basa su enfoque en un estudio riguroso que 
parte por la pregunta por el origen de la religión. 
Emerge con Friedrich Max Müller (1823-1900), 
quien buscó desvincular la religión de la filosofía 
y la teología mediante un análisis comparado de la 
religión. Su obra La ciencia de la religión y el origen 
y desarrollo de la religión (Müller, 1945) plantea un 
origen arreligioso de la humanidad, bajo el influjo 
del positivismo y el evolucionismo. Otros exponen-
tes de esta corriente incluyen a sir James George 
Frazer con su difundida La rama dorada (1944), 
en la que el autor interpreta la religión como una 
evolución de la magia; y Edward Burnett Tylor, que 

en Primitive culture (1920) sostiene que el animis-
mo está en la base de todas las religiones. Wilhelm 
Schmidt, en obras como The origin and growth 
of religion (1931), también contribuyó al debate, 
aunque regresó al evolucionismo degenerativo.

La segunda corriente, la fenomenología de la reli-
gión, estudia la esencia de la religión y su posible 
taxonomía. Tiene como precursor a Pierre Daniel 
Chantepie de la Saussaye, quien propone en Lehr-
buch der Religionsgeschichte (1905) una disciplina 
que actúa como puente entre la historia y la filo-
sofía, cuyo objetivo es clasificar los fenómenos 
religiosos. Martin Heidegger (2006) también se 
sumó a esta corriente en su Introducción a la feno-
menología de la religión, en la que pretende aplicar 
su análisis a la vida fáctica desde lo experiencial. 
Rudolf Otto, con Lo santo (1996), introduce el 
concepto de mysterium tremendum, que descri-
be la experiencia de lo sagrado. Gerardus van der 
Leeuw, en Fenomenología de la religión (1964), 
busca comprender el hecho religioso a partir de sus 
manifestaciones históricas, y William Brede Kris-
tensen, en The meaning of religion (1960), clasifica 
los fenómenos religiosos en categorías pensadas 
para una gran sistematización. Geo Widengren 
(1976) y Xabier Pikaza (1999) también realizaron 
importantes aportes a esta corriente: la distancia, 
el lenguaje, los significados, la praxis, la comunica-
ción y la historia como el lugares de la articulación 
de la experiencia religiosa.

En la tercera corriente se resalta la emergencia 
de enfoques multidisciplinarios que ampliaron el 
marco de referencia y los abordajes metodológi-
cos respecto del trabajo de campo. Aquí se destaca 
William James, quien en The varieties of religious 
experience (1902) se enfoca en la experiencia perso-
nal de lo divino, dando fuerza a una reflexión del 
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comportamiento humano desde los aportes de la 
psicología. Basado en los métodos propios de la 
sociología de la religión, Max Weber (1991) ve la 
religión como motor de la historia; Emile Durkheim 
(1968) introduce el concepto de totemismo social; 
y Niklas Luhmann (2007) conceptualiza la reli-
gión como un sistema autónomo de comunicación 
social. Por último, en el contexto de la antropología 
de la religión, autores como Xavier Zubiri (1998) 
y Julien Ries (1995) exploran la relación entre reli-
gión, creencias e increencias, y lo sagrado como 
experiencia humana.

La cuarta corriente corresponde al enfoque histó-
rico-comparativo, y en ella destacan autores como 
Nathan Söderblom (1906), Mircea Eliade (1998), 
Edwin Oliver James (1973) y Francisco Diez de 
Velasco (2023). Entre sus principales aportes se 
puede señalar el análisis riguroso de la historia de las 
religiones no como una simple narrativa secuencial 
de sucesos, sino a partir de una interpretación críti-
ca del acontecer religioso en la historia de la huma-
nidad. Además, cabe destacar el planteamiento de 
categorías fundantes tales como el mito, lo sagrado, 
lo profano, el pecado y la expiación; y, por último, la 
invitación al ecumenismo, el diálogo interreligioso y 
el trabajo colaborativo a partir de problemas comu-
nes. 

La quinta corriente responde a la pregunta por 
el estado de la cuestión, tomando como arco de 
tiempo los últimos ocho años (2017-2024). Martin 
Craig, en A critical introduction to the study of reli-
gion (2017), examina las dinámicas sociales de lo 
religioso en su relación con el orden social. Bote-
ro y Hernández (2018), en conjunto con su equipo 
interdisciplinario de trabajo, afirman la posibili-
dad de relación entre los estudios de la religión y la 
ERE en el marco de la política pública colombiana. 

César Carbullanca (2018) distingue los estudios de 
la religión de la teología, subrayando el papel de los 
primeros en la investigación científica de lo religio-
so, sin comprometerse con una confesión específi-
ca. Por su parte, Javier Melloni (2018) propone un 
diálogo hierológico entre diversas tradiciones reli-
giosas mediante una aproximación místico-fenome-
nológica. Mafla y González (2018) han desarrollado 
estudios sobre la experiencia de Dios y su relación 
con fenómenos como el desplazamiento forzado y 
los pacientes con VIH en Colombia. 

Algunos investigadores de la Universidad Pontificia 
Javeriana y la Universidad Católica de Valparaíso, 
encabezados por José Luis Meza (2019), exploran 
el objeto de la ERE desde categorías tales como la 
espiritualidad, el hecho y la experiencia religiosos. 
Carlos Miguel Gómez (2019) estudia la pregunta 
por la investigación de lo religioso en un contex-
to de postsecularización. Jaime Laurence Bonilla 
(2022) indaga en la teología del pluralismo religioso 
y su relación con la ERE. Y, finalmente, José Miguel 
Rodríguez Zamora (2021) reflexiona sobre el papel 
de lo simbólico en la constitución de la experiencia 
humana y la función de los estudios de la religión 
en la comprensión del sentido y el significado de la 
vida. 

De esta forma, es posible señalar que los estudios de 
la religión han evolucionado desde enfoques positi-
vistas y fenomenológicos hasta enfoques multidisci-
plinarios e históricos, con una creciente atención a 
los contextos culturales y sociales contemporáneos. 
Esta evolución ha permitido una comprensión más 
profunda del fenómeno religioso y la espiritualidad 
humana, así como de su influencia en las estruc-
turas sociales; además, destaca su relevancia para 
la Educación Religiosa Escolar al contribuir a que 
esta supere la tentación de proselitismo religioso y 
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adoctrinamiento. De ahí que, para efectos de este 
escrito, los estudios religiosos se entenderán como 
un campo de trabajo en el que es posible tejer apues-
tas interdisciplinarias a favor de la comprensión del 
proyecto de lo humano.

En cuanto a la Educación Religiosa Escolar, la Ley 
General de Educación (1994) establece que su ofer-
ta es obligatoria en las instituciones educativas 
del país, pero subraya la necesidad de respetar la 
libertad religiosa y evitar el proselitismo. A lo largo 
de los años, la normativa ha sido ambigua, a veces 
promoviendo la espiritualidad por encima de la 
catequesis, pero también delegando la formación 
en las manos de las iglesias. El Decreto 4500, de 
2006, intentó resolver estas contradicciones, prohi-
biendo el proselitismo y acentuando el enfoque en 
la formación integral y la trascendencia humana. 
No obstante, persiste confusión en algunos contex-
tos escolares (Cuellar et al., 2020).

Son muchos los teóricos que destacan la impor-
tancia de distinguir la ERE de la catequesis, defen-
diendo un enfoque pluralista, cultural y de respeto 
a la diversidad religiosa (Botero y Hernández, 2018; 
Meza, 2019; Cuellar et al., 2020; Beltrán, 2020; Sici-
liani, 2021; Bonilla, 2022; Sepúlveda y Saldarriaga, 
2022; Botero et al., 2024). Esta visión incluye un 
enfoque sociocrítico que promueve la libertad reli-
giosa y los derechos humanos, vinculándola con la 
construcción de la paz y el respeto a los demás. La 
ERE debe contribuir al desarrollo del pluralismo 
religioso, entendiendo el diálogo entre diferentes 
espiritualidades y evitando estigmatizaciones e invi-
sibilización. 

También debería fomentar la apertura humana, 
entendida como la superación personal y la resi-
liencia, que se vincula con la trascendencia y la 

comprensión del misterio de lo absoluto. Esta 
dimensión trasciende lo meramente religioso y 
sugiere que la reflexión sobre la espiritualidad es 
esencial para comprender el sentido de la vida, las 
relaciones sociales y el compromiso ético y político 
de cualquier ciudadano (Ballesteros et al., 2022).

En cuanto a la espiritualidad, la Educación Reli-
giosa Escolar puede fomentar espacios para el 
cultivo de la interioridad y la resignificación de la 
cotidianidad a partir de la pregunta por el sentido 
de la vida. Esto permite a los individuos construir 
su ciudadanía y su proyecto humano poniendo en 
diálogo las convicciones personales con el compro-
miso social. En este contexto, la ERE no se limita 
a la transmisión de creencias religiosas, sino que 
se convierte en una herramienta para la formación 
integral del individuo, respetando las diferencias 
culturales y religiosas de los estudiantes (Cuellar 
et al., 2020).

El proyecto de lo humano, desde la perspectiva de 
este trabajo doctoral, busca superar las visiones 
universales y monolíticas heredadas del colonialis-
mo. En este marco, la ERE deja de ser un espacio 
de proselitismo y promueve una reflexión dinámica 
sobre la identidad humana, vinculada a las expe-
riencias históricas y culturales de cada individuo. 
Este enfoque pluralista y transformador es clave 
para una Educación Religiosa Escolar adaptada al 
contexto educativo colombiano actual. Con esta 
conceptualización, cobra mayor sentido el objetivo 
de esta investigación, al preguntarse por los aportes 
de los estudios de la religión a la tarea de la forma-
ción integral de la ERE. Esta tarea será presentada 
de manera prospectiva en el acápite de la discusión 
de los resultados, a partir de los hallazgos de esta 
investigación. 
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Sistema metodológico
Este artículo responde a la lógica de una investiga-
ción planteada desde el paradigma cualitativo, pues se 
centró en la exploración de los significados entrelaza-
dos en el estudio del fenómeno religioso, abordando 
así un problema propio de la intersubjetividad huma-
na (Vasilachis, 2006). Este proyecto se fundamentó 
en la comprensión de la religión como un produc-
to humano, arraigado en un contexto histórico que 
facilita su comprensión (Lorenzo, 2017). Se optó por 
una perspectiva epistemológica hermenéutica, que 
permitió analizar las categorías teóricas de los estu-
dios de la religión y la Educación Religiosa Escolar 
como expresiones del ser humano, susceptibles de 
una interpretación comprensiva (Dilthey, 1949).

La entrada metodológica se fundamentó en la diná-
mica propia de los métodos narrativos, permitiendo 
explorar así las experiencias vividas por un grupo 
humano específico (Pérez et al., 2023). Sin embar-
go, el enfoque particular del trabajo de campo se 
concretó mediante una arqueología transmedia que 
posibilitó la recopilación de los datos dispersos en 
distintas mediaciones y plataformas, con el propó-
sito de reconstruir el tejido de relatos del universo 
narrativo elegido (Scolari et al., 2014).

El proceso arqueológico de las narrativas transme-
dia comenzó con una revisión documental sistemá-
tica que contribuía a una comprensión profunda de 
la historia del conocimiento humano y su impacto 
en la sociedad del conocimiento (Páramo, 2008). 
Posteriormente, se recopiló la experiencia históri-
ca de expertos en temas de religión y espiritualidad, 
buscando evidenciar su comprensión de las categorías 
estudiadas, las representaciones sociales y las actitu-
des presentes en sus discursos (Pérez et al., 2023). 
Por ello, se utilizó una encuesta tipo CAP (conoci-

mientos, actitudes y prácticas) validada por expertos 
y mediante una prueba piloto; esta fue implementada 
entre julio y septiembre de 2024, contactándose a 83 
expertos de 14 países5, quienes dieron su consenti-
miento informado para participar (Gumucio, 2011). 
La selección de los sujetos fue intencionada y se 
fundamentó en el área de trabajo declarada en sus 
perfiles académicos en redes sociales y en los portales 
web de las universidades en las que se desempeñan.

La técnica de análisis para la información recabada 
es el análisis de contenido, el cual se materializará 
a través de diversos procesos de sistematización, 
etiquetación, codificación y categorización de los 
resultados preliminares de la encuesta tipo CAP 
(Fernández, 2002). Luego de ello, se realizará la 
triangulación de los datos que emergen de las voces 
de los sujetos abordados y los teóricos sistematizados 
con la intención de comprender el universo narrativo 
desde una perspectiva interpretativa (Cisterna, 
2005). En cuanto al cuidado ético, este proyecto se 
clasifica como una investigación “sin riesgo” según la 
Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 
colombiano, asegurando el cumplimiento ético y la 
confidencialidad de los datos.

Discusión de resultados
Los expertos que participaron fueron seleccionados 
a partir de sus perfiles de investigación publicados 
en las páginas web oficiales de universidades, insti-
tutos y redes internacionales donde se encontraban 
vinculados. Entre los participantes se contó con la 
colaboración de un 25,4% de mujeres y un 74,6% de 
hombres, cuyas edades oscilaban entre los 26 y 76 
años, concentrándose la mayoría en el rango de 36 a 
45 años. De ellos, el 69,5% contaba con doctorado, el 

5  Datos al 8 de septiembre de 2024.
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28,8% con maestría, y solo un participante con una 
especialización en el área. Estos expertos provenían 
de los siguientes países: Alemania, Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Japón, México, Países Bajos, Reino 
Unido y Venezuela.

Los primeros hallazgos de esta investigación 
doctoral ya fueron planteados, pues responden a 

los elementos documentales señalados en el marco 
teórico de este documento. Se resaltan a continuación 
las principales tendencias conceptuales a la hora 
de definir los estudios de la religión. La pregunta 
propuesta a los participantes les pedía enunciar 5 
palabras para construir un concepto que definiera 
a los “estudios de la religión”. La siguiente figura 
resalta las tendencias evidenciadas.

Gráfico 1.
Palabras clave a la hora de definir los estudios de la religión

Fuente: Elaboración propia
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Excluidas del Gráfico 1 quedan más de 100 pala-
bras mencionadas por los participantes de la narra-
tiva; se trata de conceptos que no contaban con 
una ocurrencia superior a 1, por lo cual, en orden 
a la síntesis buscada en la gráfica, no se presentan, 
ya que el criterio mínimo de selección fue de dos 
repeticiones por término. El mayor índice de repre-
sentatividad está concentrado en las tres primeras 
palabras, dos de las cuales evidencian la definición 
de objetos de estudio: los rituales y las religiones. En 
cambio, la tercera palabra presenta la perspectiva 
epistemológica asumida: la interdisciplinariedad, 
que otros sujetos mencionaron como multidiscipli-
nariedad y transdiciplinariedad. De ahí en adelante, 
el lector podrá encontrar objetos de interés también 
para los estudios de la religión, tales como: la tras-
cendencia, la ética, la fe, la sociedad, las creencias, 
las deidades, los textos sagrados, la moral, la política 
y la secularización. 

Los demás conceptos podrían clasificarse como 
elementos propios de la tarea de un estudioso de 
la religión: la disciplina académica, los ejercicios 
comparativos, el diálogo y la perspectiva crítica. 
Entre los que no aparecen vale la pena mencio-
nar la cientificidad, la autonomía, la metodolo-
gía, la objetividad, la profundidad, la racionalidad 
y la búsqueda de emancipación de los prejuicios 
del investigador. Al final, sobresalieron también 
dos apuestas puntuales dentro de las opciones de 
trabajo de campo, como lo son la antropología de 
las creencias y la filosofía de la religión, aunque en 
las palabras no presentadas también se habló de la 
sociología, la teología, la educación y la historia de 
las religiones. 

Estos resultados, cuando son triangulados con los 
demás datos de la encuesta respecto de los aportes 
de la Educación Religiosa Escolar a la formación 

integral, permiten evidenciar que se cuenta con 
una perspectiva favorable para comprender la ERE 
como un área que sí puede contribuir al proyecto 
de lo humano, pues el promedio de aceptación de 
esa afirmación fue de 4,1 en una escala tipo Likert 
entre 1 y 5. Esto queda respaldado en afirmaciones 
de los sujetos sobre la religión y la espiritualidad 
tales como: es un ámbito clave y fundamental, su 
conocimiento es necesario, su comprensión permite 
la construcción del mundo común, son parte de la 
formación integral, ambas fungen como una dimen-
sión constitutiva porque se relacionan con las cuestio-
nes importantes y aportan a la búsqueda de plenitud, 
entre otras. 

Los aportes identificados para desarrollar una 
apuesta formativa de la ERE basada en los estudios 
de la religión pueden resumirse en cuatro tenden-
cias. Dos de estas tendencias se relacionan con la 
comprensión de la interioridad humana: las pregun-
tas acerca de la cuestión del sentido de la vida (las 
cualidades profundas, la espiritualidad, la experien-
cia religiosa, el sentido de lo humano, las cuestio-
nes existenciales, la autocomprensión, lo sagrado, la 
búsqueda de sabiduría, la cosmovisión y la percep-
ción de la historia) y el cultivo de las convicciones 
profundas que transforman el estilo de la vida de los 
individuos (la formación de la personalidad, la iden-
tidad, el bienestar emocional, los valores, la empa-
tía, el reconocimiento de la multidimensionalidad, 
la coherencia de vida y el empoderamiento). 

Las otras dos tienen relación con la operatividad de 
los sujetos en el mundo de la vida: el desarrollo de 
competencias propias de la apertura humana (tras-
cendencia, ética, moral, alteridad, paz, pensamien-
to crítico, solidaridad, comprensión del territorio, 
superación del miedo y la violencia, ciudadanía y 
habilidades sociales) y la toma de conciencia de la 
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materialización cultural de lo religioso (diversidad, 
tolerancia, interculturalidad, alfabetización religiosa, 
convivencia, pluralismo e inclusión).

Estos resultados evidencian que los estudios de la 
religión no constituyen un campo de trabajo desti-
nado a la mera reproducción de datos o a la simple 
adquisición de información sobre diversas religio-
nes. Más bien, ofrecen un paradigma para compren-
der la complejidad del fenómeno religioso y de la 
espiritualidad desde una perspectiva reflexiva, críti-
ca e interdisciplinaria. Este enfoque promueve una 
sensibilización hacia la vitalidad de la diferencia, 
refuerza el cultivo del sentido de la vida y genera 
una conciencia sobre las particularidades contex-
tuales que han influido en la construcción identita-
ria de la personalidad, abriendo una perspectiva de 
crecimiento y desarrollo personal.

Conclusiones
Los estudios de la religión han recorrido un largo 
trayecto, evolucionando desde perspectivas posi-
tivistas y fenomenológicas hacia enfoques multi-
disciplinarios, incluyendo lo histórico y lo social. 
Esta evolución ha favorecido una comprensión más 
profunda de la religión y su impacto en las estruc-
turas sociales contemporáneas. En el contexto de la 
Educación Religiosa Escolar, esta dinámica puede 
favorecer que la enseñanza se transforme en una 
plataforma pluralista y crítica, que ya no busca 
imponer creencias, sino más bien ofrecer un espacio 
para la reflexión sobre la identidad humana, enmar-
cada en la diversidad y el respeto por las diferencias 
culturales y religiosas. Esta reflexión interdisciplina-
ria fomenta la apertura y el diálogo entre las dife-
rentes creencias, permitiendo que los estudiantes 
exploren su espiritualidad de forma libre y cons-
ciente, sin caer en el proselitismo.

En el marco del proyecto de lo humano, es posible 
concluir afirmando la necesidad de una búsque-
da constante por superar visiones homogéneas 
impuestas por colonialismos que han presentado 
la identidad humana de manera rígida y unificada. 
En lugar de ello, se propone una ERE que reflexio-
ne críticamente sobre las experiencias individua-
les, históricas y culturales de cada estudiante. El 
objetivo es promover un espacio educativo inclu-
sivo que valore la diversidad y la trascendencia 
personal, fomentando un desarrollo integral que 
vincule la espiritualidad, los derechos humanos y 
la democracia. La formación en pluralismo religio-
so capacita a los estudiantes para comprender su 
propia identidad y la de los demás, promoviendo la 
tolerancia y el entendimiento mutuo en un contex-
to multicultural.

Este enfoque contribuye a que la ERE no se limite a 
la enseñanza de doctrinas, sino que se convierta en 
una herramienta para la construcción de una ciuda-
danía crítica y consciente de la riqueza que trae 
consigo la diversidad religiosa. Además, aporta a la 
toma de conciencia del valor del sentido de la vida, 
la apertura humana hacia lo otro y las conviccio-
nes profundas de la persona como lugares para un 
trabajo en el que los estudios de la religión contribu-
yan a la formación integral. Estos estudios no deben 
considerarse como un espacio para la presentación 
de datos e información variada e inútil, sino como 
un medio para continuar cultivando la pregunta por 
lo humano, a la vez que se entienden las particula-
ridades culturales de la materialización histórica del 
hecho religioso, aspecto que al final debe retornar 
como comprensión y compromiso con el propio 
sistema religioso de base de cada individuo. 
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