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REFLEXIÓN PRELIMINAR:  
 
La religión ha sido pasada por alto por el grueso de corrientes y autores de Relaciones Internacionales. La 
insistencia, típica del realismo, en que los actores son unidades comparables en términos de poder deja de 
lado las diferencias religiosas. Igualmente, el liberalismo-institucionalismo al poner el énfasis en la 
democracia y las reglas de derecho internacional incluidas las del comercio, hace tabla rasa sobre la 
incidencia del factor religioso en las relaciones internacionales, ya sean éstas entre Estados, OI o actores 
transnacionales. El estructuralismo de tipo marxista tampoco ha sido ajeno a este desinterés por la religión, 
al privilegiar como sabemos, los elementos económicos y las relaciones materiales de dependencia entre las 
periferias y los centros económicos.  
 
Tan sólo el constructivismo, el paradigma más joven de las RRII, se ha abierto relativamente a la 
integración de todos los valores (no sólo democráticos) que impregnan, modifican o generan las 
interacciones internacionales.  Una excepción mayor ha procedido de la sociología de las RRII y en concreto 
de la corriente francesa iniciada por Pierre Renouvin y su discípulo, Jean Baptiste Duroselle. Estos 
abordaron de pleno las llamadas “fuerzas profundas” de cada época integrándolas cabalmente en el estudio 
histórico de las RRII.  
 
Por otro lado, las Ciencias Políticas tampoco se han mostrado mucho más receptivas del hecho religioso. 
Salvando los estudios de “historia de las ideas” o de “filosofía política” donde se trabaja sobre la evolución 
histórica del pensamiento político desde la Antigüedad, la tendencia ha sido resaltar los aspectos materiales 
de la política, y en especial, el poder.  Existe además en esa subdisciplina del pensamiento político un claro 
sesgo etnocéntrico, visible en los principales tratados y manuales, que pasa por alto o minimiza el papel de 
las ideas políticas no occidentales. A ello se une que desde posiciones académicas progresistas o de 
izquierdas, la religión ha sido vista con resquemor o sospecha, cuando no se ha rechazado abiertamente. La 
religión era, según esa visión, un fenómeno atávico, supersticioso, condenado a desaparecer por la propia 
evolución de los tiempos, el progreso o la modernidad. En realidad, este rechazo procede no sólo de la 
izquierda sino de todas las corrientes racionalistas desde la Ilustración, en el siglo XVIII. El famoso diálogo 
entre M. Horkheimer y T.W. Adorno (Dialéctica de la Ilustración, 1942) pondría de manifiesto 
excesivamente tarde, eso sí, los peligros que el propio proyecto ilustrado contenía para la humanidad: el 
dominio total de la naturaleza por el hombre, la separación objeto-sujeto del empirismo, la cuantificación de 
todas las cosas y el uso de la razón absoluta. Esta profunda reflexión alertaba tardíamente de una separación 
y una deriva que tendrían fatales consecuencias durante el siglo pasado y el presente.  
 
Habrá que esperar hasta finales de siglo XX, con el renacer religioso en muchas partes del mundo y el 
hundimiento de muchos sistemas políticos ateos, para que las ciencias sociales y especialmente las políticas 
se replanteen el estudio en serio de las religiones desde una base completamente renovada. La religión ya no 
es ese hecho incómodo llamado a desaparecer sino que está ahí para quedarse, es cada vez más influyente, 
puede combinarse con la ciencia y la razón y, por tanto, exige un nuevo modo de estudio y de explicación.   
 
Llegado ese momento, los internacionalistas y politólogos en general siguen teniendo dificultad en mirar al 
hecho religioso debido a las inercias creadas por sus paradigmas teóricos. Será necesario en parte que se 
apoyen en el trabajo de antropólogos, historiadores y sociólogos, así como de filósofos y teólogos, todos los 
cuales han venido cuidando este objeto de estudio, situándolo a veces en el centro de sus disciplinas. Valga 
como ejemplo de ese interés los trabajos de los sociólogos Émile Durkheim y Max Weber do las 
aportaciones de los historiadores Spengler, Toynbee, Braudel, Frazer y Mircea Eliade durante los siglos XIX 
y XX. Sin olvidar  por supuesto el trabajo de los antropólogos durante la época colonial y hasta el presente 
sobre las sociedades y culturas no occidentales. 
 
El objeto de esta asignatura no es un conocimiento exhaustivo de las fuerzas religiosas, ya sean éstas 
religiones constituidas, sectas o nuevos movimientos religiosos, imposible por otra parte en el marco de la 
asignatura. Más bien pretende que el estudiante mejore su entendimiento de las mismas, especialmente 
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liberándose de estereotipos y clichés acumulados por efecto de los medios de comunicación y de la falta de 
información fidedigna. Pero el fin principal es lograr que sea capaz de comprender y analizar el papel que 
dichas fuerzas religiosas juegan en la sociedad internacional, analizándolo y valorándolo de forma 
comparada y con respecto a otras fuerzas que inciden en el sistema internacional. 
 
El programa se estructura así en dos partes bien diferenciadas, una dedicada a la exposición y debate de las 
principales fuerzas religiosas, entendiendo por ellas no sólo las religiones históricas más asentadas, con sus 
diferentes ramas, sino también las nuevas religiones y movimientos religiosos (surgidos en los siglos XIX y 
XX). Habiendo como hay y ha habido miles de religiones a lo largo de la historia, nuestro objetivo será 
seleccionar tan sólo aquellas fuerzas religiosas que tienen verdadera proyección internacional, más allá de 
las fronteras estatales. Trataremos de abordar los elementos comparativos más interesantes entre ellas, tales 
como los aspectos doctrinales (creencias, divinidades, límites y divisones), las prácticas religiosas (rituales, 
peregrinación, secularización) y los comunitarios (tamaño, concentración, redes y diásporas, organización, 
identidad, tensiones y problemas). 
 
En esta primera parte se trata de conocer las similitudes y diferencias entre religiones, pero sobre todo,  
reflexionar sobre los factores de tensión (entre fieles, con fieles de otras religiones y con los no creyentes y 
los Estados). Para ello se insistirá en las controversias y los límites del dogma, las fronteras por así decirlo 
de cada religión y sus diversas prácticas, pero también en la manera en que funciona la comunidad religiosa, 
su ubicación  y los problemas que esto puede generar al entrar en interacción con otras comunidades, 
organizaciones y Estados. 
 
La segunda parte de la asignatura está directamente orientada a la relación que existe entre religión y 
cooperación o conflicto en la sociedad internacional. Nos interesa aquí abordar la globalización de las 
religiones, su ética y enseñanzas de paz o de enfrentamiento, su comportamiento a favor de la convivencia o 
el conflicto. ¿Qué conflictos son verdaderamente religiosos? Estudiaremos el factor religioso en los 
conflictos internacionales (agravante, atenuante, etc.) y el papel de la llamada “diplomacia religiosa” en la 
resolución de los mismos. ¿Es cierto que diplomáticos y políticos carecen de preparación para abordar estas 
cuestiones? ¿Qué organizaciones inter-religiosas están trabajando por la convivencia? ¿Es imprescindible, 
como defienden ciertos teólogos, una ética mundial para alcanzar la paz mundial? 
 
 
METODOLOGÍA DEL CURSO: 
 
Fuerzas Religiosas es una asignatura optativa de cuarto curso del Grado de Relaciones Internacionales y 
como tal, se estructura en clases teóricas y prácticas, cada una de las cuales se impartirán aproximadamente 
durante un 50% del tiempo docente.   Se considerará clase práctica el tiempo dedicado a la preparación, 
celebración y corrección de las prácticas. 
 
Los alumnos asistentes serán evaluados por medio de una serie de ejercicios prácticos y un examen, además 
de la participación en clase/tutorías y del uso del Campus Virtual de acuerdo con la siguiente ponderación: 
 

• Asistencia y participación………………………..20%    (control aleatorio) 
• Ejercicios de prácticas (3)………………………..40%    
• Utilización del Campus Virtual …………………15%    ( Glosario) 
• Tutorías…………………………………….…….10%     (1 al menos en todo el curso) 
• Examen final……………………………….…….15% 

 
 
La primera práctica consistirá en la entrega individual de un borrador impreso de 2-3 páginas bien del 
trabajo o ensayo sobre un tema bien de la recensión de un libro a elegir de un listado (ver página final del 



 

 4 

programa). En el campus y en clase se darán instrucciones sobre el contenido y la entrega del borrador. En 
el caso del trabajo o ensayo, el borrador incluirá: el tema del trabajo u objeto del ensayo, la motivación, una 
discusión sobre la problemática, la relación con la asignatura (partes del programa) y una bibliografía 
orientativa. Si en lugar de un tema, se opta por un libro de la lista propuesta, el borrador incluirá los datos 
completos del título, una reseña biográfica del autor(a), la relevancia de la obra y la relación con la 
asignatura (partes del programa), así como una bibliografía orientativa. 
 
La segunda práctica consistirá en una presentación oral, en grupos pequeños, sobre una de las lecturas del 
curso (fotocopias disponibles en reprografía y marcadas en negrita en la bibliografía). En esta presentación, 
los estudiantes analizarán la lectura y la relacionarán con los contenidos del curso. 
 
La tercera y última práctica consistirá en la entrega final del trabajo o reseña elegido (máx. 10 páginas). Si 
es posible organizarlo, habrá presentaciones cortas, individuales, de unos 10 minutos, seguidas de un 
pequeño debate. A través del campus se darán indicaciones sobre el formato de citas y la bibliografía. 
 
Adicionalmente, los alumnos elaborarán de forma colaborativa (grupos de prácticas) un Glosario online de 
términos de la asignatura. Esto servirá para evaluar su utilización del Campus virtual, de forma tanto 
individual como colectiva.  
 
El examen de febrero tendrá preguntas tipo test y preguntas cortas y contará con un pequeño ejercicio de 
análisis. Versará en parte sobre la materia estudiada en clase y en parte sobre las lecturas entregadas a los 
alumnos (disponibles en reprografía). Es recomendable que los estudiantes asistentes complementen ambas 
con la bibliografía orientativa que figura al final de este programa.  
 
Los alumnos asistentes entregarán durante las primeras 3 semanas de clase una ficha debidamente rellena 
con una fotografía en color. Se entiende que aquellos alumnos que no lo hagan son no asistentes, salvo causa 
justificada. 
 
Para los no asistentes, la evaluación consistirá en dos prácticas online (30% de la nota) y un examen (70% 
restante) en febrero, parecido en la forma al de los asistentes pero bastante más largo y que cubrirá toda la 
materia del curso. Los alumnos no asistentes prepararán el examen apoyándose en la bibliografía del 
programa, en la información y materiales del Campus Virtual y en las lecturas del curso (disponibles en 
Reprografía). 
 
TEMARIO  (VISTA SIMPLIFICADA). 
 
INTRODUCCIÓN 

1. La dimensión religiosa en la sociedad internacional actual. Perspectivas teóricas. 
2. La cuestión de las civilizaciones. La secularización del mundo. 

 
PARTE  I.  LAS FUERZAS RELIGIOSAS EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 
 

3. El Judaísmo. 
4. El Cristianismo (Catolicismo. Ortodoxia. Luteranismo. Calvinismo). 
5. El Islam. 
6. El Budismo y las religiones sapienciales chinas. 
7. El Hinduismo y las religiones místicas de la India. 
8. Las religiones tradicionales: africanas, americanas, australianas, etc. 
9. Los nuevos movimientos religiosos (XIX y XX). 

 
PARTE  II.  EL PAPEL DE LAS RELIGIONES EN LOS CONFLICTOS Y LA PAZ 
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10. El Extremismo religioso y la violencia religiosa. La justificación religiosa de la fuerza. 

11. El Fundamentalismo religioso. Diferencias con el extremismo religioso. Intolerancia e 
intransigencia. Activismo social o político fundamentalista. Características teológicas 
(escrituralismo, puritanismo y rigor)  y sociológicas del fundamentalismo como fenómeno 
fundamentalmente urbano y de clases medias. 

12. La Religión, actor e instrumento de pacificación y peacebuilding. Mediación y diplomacia 
religiosa. Transformación de los conflictos (reconciliación). Actores: representantes de una 
religión (Papa, Dalai Lama, etc.), redes inter-religiosas y otras instituciones ecuménicas: 
Parlamento de las Religiones, Religions for Peace, Alianza de Civilizaciones de NNUU, 
Encuentros Inter-Religiosos de la Comunidad de San Egidio, Global Ethic Foundation, Niwano 
Peace Foundation, etc. 

13. Las relaciones entre las grandes confesiones religiosas y sus instrumentos. Las Teologías de 
liberación y su aportación. Feminismos religiosos. El diálogo inter-conviccional con los no-
religiosos. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA1: 
 
PARTE INTRODUCTORIA (Obras generales de consulta): 
 
- FUNDACIÓN  MONDIPLO. El Atlas de las Religiones. UNED. Ediciones AKAL.2010. 
- FUNDACIÓN MONDIPLO. El Atlas de las Civilizaciones. UNED. Ediciones AKAL. 2010. 
- BERGER, Peter L. El dosel dorado. Para una sociología de la religión. Paidós, Barcelona, 1971. 
- BERGER, Peter L. (ed.) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics.  
    Ethics and Public Policy Center, Washington, 1999. 
- BOWKER, John, ed. The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press,  
   1997. 
- BRAUDEL, Fernand. Las civilizaciones actuales. Ed. Tecnos. Madrid, 1969. 
- CLARKE, Peter B. The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: New York: 
   Oxford University Press, 2009. 
- DENNETT, Daniel C. Romper el hechizo: la religión como un fenómeno natural. 1ª ed.    Buenos Aires: 

Katz, 2007. Texto Recens. 
- DIAZ-SALAZAR, Rafael. GINER, Salvador y VELASCO, Fernando (eds). Formas modernas de  
  religión. Alianza Editorial. Madrid, 1994. 
- DUMORTIER, Brigitte. Atlas de las religiones. Creencias, prácticas y territorios. Barcelona, Icaria 
  Editorial, 2003. 
- GAARDER, Jostein et alii. El libro de las religiones. Madrid, Siruela, 2009. 
- HORKHEIMER, Max y Theodor W. ADORNO. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos 
   filosóficos. Translated by Juan José Sánchez. Madrid: Trotta, 1994. 
- IRANZO, Angela. “Religión y Relaciones Internacionales. Genealogías”. Foro Interno. Nº 6, 2006, pp. 

39-65. 
- JUERGENSMEYER, Mark, ed. The Oxford Handbook of Global Religions. Nueva York: Oxford  
  University Press 2006. 
- HANSON, Eric. Religion and Politics in the International System Today. Cambridge: New York,  
  Cambridge University  Press, 2006. 
- KEENE, Michael. Religiones del Mundo. México D.F. Alamah, 2003.  

                                                 
1 Con indicación en negrita de aquellas referencias que se encuentran recogidas en las lecturas (Lecturas) o bien en el 
Listado de textos para recensión y posible exposición (Texto Recensión). 
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- PETSCHEN, Santiago. “La Configuración del orden internacional y el factor religioso”.  Arbor. 
   Nº 676. Abril, 2002a. pp. 787-801. 
- PETSCHEN, Santiago. “Las Creencias religiosas en la formación de las civilizaciones y en el 
  origen y la afirmación de las identidades de los pueblos”. AMERIGO, Fernando (ed.). Religión,  
  Religiones, Identidad, Identidades, Minorías. Actas del V Simposio de la Sociedad Española de  
  Ciencias de las Religiones. Valencia, 1 – 3 febrero 2002, Madrid, 2003 pp. 321-359. 
- REMIRO BROTONS, Antonio. Civilizados, bárbaros y salvajes en el nuevo orden internacional. Mc 

Graw - Hill. Madrid, 1996.  
- SHAKMAN, Elizabeth. “Secularism and International Relations Theory”. en J. Snyder (ed.) Religion and 

International Relations Theory. Columbia University Press. Nueva York. 2011. 
- SMART, Ninian. World’s religions. Old traditions and Modern Transformations. 2nd edition, Cambridge 

University Press, 1992. Edición en castellano (2 vols.) publicada en 2000 por Akal, Madrid. 
- SPENGLER, Oswald. La Decadencia de Occidente. I, II, III y IV vols. Espasa-Calpe. Madrid, 1947-1950. 
- TOYNBEE, Arnold J. An  Historian´s Approach to Religion. Oxford University Press. London, 
  1957. 
- TRIAS, E. Pensar la religión. Ed. Destino. Barcelona, 1997. pp. 15-39. 
- WEBER, Max. Ensayos sobre sociología de la religión. Vol. III. Taurus. Madrid, 1998. pp. 248- 
  254.  
- WILKINSON, Philip y Douglas CHARING. Enciclopedia de las religiones. Madrid: Espasa,  
  2005. 
 
 
PARTE I: LAS FUERZAS RELIGIOSAS EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL 
Sobre el Judaísmo: 
- Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU. 1947. Extracto sobre Jerusalén. Lecturas. 
- BAUER, Bruno y MARX, Karl,  La cuestión judía.  Anthropos Editorial, Barcelona (Rubí) y Mexico. 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2009. 
- CUKAR, Alejandra e Igor ZABALETA. Judaísmo. El culto de las doce tribus. Madrid: Edimat Libros, 

2006. 
- HERZEL, Theodor. El Estado judío. La Semana publicaciones. Ejemplar fotocopiado en la Biblioteca.  
- KOLLEK, Teddy.”Sharing United Jerusalem”. Foreign Affairs. Winter,1988-89. pp. 156-168. Lecturas. 
- KÜNG, Hans. “El Judaísmo en el umbral de la modernidad”. El Judaísmo. Pasado, presente, futuro. 

Trotta. Madrid, 2001. pp. 184-188. Lecturas 
- SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio. “Límites de la contribución judaica a la forja de lo español”. España, 

un enigma histórico. EDHASA. Barcelona, 1973. pp. 163-279.  
- SAND, Shlomo: La invención del pueblo judío, Ediciones Akal, Tres Cantos (Madrid). 2011. 
 
Sobre el Cristianismo: 
 
- CASANOVA, José: Geopolítica de la Santa Sede, Dossier. La Vanguardia Ediciones, Barcelona, 2013. 
- SANTOS, José Luis y  CORRAL SALVADOR, Carlos: Acuerdos entre la Santa Sede y los Estados: 

versión española de los textos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2006. 
- BRAUDEL, Fernand. “¿Sobrevive la civilización griega?” El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la 

época de Felipe II. F. C. E. Madrid, 1993. Vol II. Pp. 157-158. 
- CALVINO. Juan. Institución de la religión cristiana. Fragmentos sobre la predestinación (1536). 

Lecturas. 
- FLECHTER, William C. Religion and Soviet Foreign Policy 1945-1970. Oxford University Press. 

London, 1973. 
- FROMM, Erich. El Miedo a la libertad. Barcelona, 1982. Orig. 1941. Texto Recens. 
- GONZALEZ MANRIQUE, Luís E. “América Latina y Occidente”. Política Exterior. 
     1994/1995. Núm. 42. pp. 173-187.  Lecturas. 
- HANSON, Eric.  The Church in World Politics. Princeton University Press. 1997. 
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- KÜNG, Hans. El Cristianismo. Esencia e Historia. Ed. Trotta. Madrid, 1997. “Los Elementos estructurales 
centrales”.pp. 44-76. “La Crisis de la Modernidad” (pp. 767-775) y “Cristianismo policéntrico” (p. 795). 
Sobre el catolicismo: “Del antiprotestantismo al antimodernismo” (pp. 508-530). 

- LUTERO, Martín. “Prólogo al vol. I de las Obras latinas. Edición de Wittenberg”, 1545, en Obras 
Completas. Lecturas. 

- MERLE, Marcel y Christinne de MONTCLOS. L’Église Catholique et les Relations Internationales. Le 
Centurion, Paris, 1988. 

- MEYER, Jean. La gran controversia: las iglesias católica y ortodoxa de los orígenes a nuestros días. 
Barcelona: Tusquets, 2006. 

- ROUSSELET, Kathy. “Las ambigüedades del renacimiento religioso en Rusia”. KEPEL Gilles (dir). Las 
políticas de Dios. o. c. pp. 125-144. 

- ROUXEL, Jean-Yves. Le Saint-Siege sur la scène international, préface de Monseigneur Roland 
Minnerath. Paris: L’Harmattan, 1998. 

- WEBER, Max. La Etica protestante y el espíritu del capitalismo. Ed. Península. Barcelona, 1969. Orig. 
1934. Texto Recens. 

-  WILLIAMSON, Roger. “The Church of England in International Affairs”. 1979 to mid-1997” en Dark, 
K.R. (ed.) Religion and International Relations. Houndmills y Nueva York: Palgrave, 2000, pp. 217-249. 

 
Sobre el Islam: 
- Charter of the Organization of the Islamic Conference. Lecturas. 
- ABU ODEH, Adnan. “Two capitals in one undivided Jerusalem” Foreign Affairs. Spring, 1992. pp. 183-

188. Lecturas 
- BALTA, Paul (comp). Islam, civilización y sociedades. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1994. 
- ESPOSITO, JOHN L. El Islam: 94 preguntas básicas, Alianza, Madrid, 2004. 
- ESPOSITO, JOHN L. (2006): Islam, pasado y presente de las comunidades musulmanas, Paidós, 
   Barcelona. 
- ESPOSITO, JOHN L. y  MASÓ, SALUSTIANO: El desafío islámico: ¿mito o realidad?, Acento, Madrid,  
   1996. 
- GARCÍA GÓMEZ, Luz. Diccionario de Islam e  islamismo. Espasa Calpe. Madrid. 2009. 
- MARTÍN MUÑOZ, GEMA , VALLE SIMÓN, BEGOÑA y  LÓPEZ PLAZA, MARÍA ÁNGELES : El 

Islam y el mundo árabe guía didáctica para profesores y formadores, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Madrid, 2010. 

- KHALIL, Padre Samir. Cien preguntas sobre el Islam. Ediciones Encuentro. Madrid, 2003.  
- KÜNG, Hans. El Islam: historia, presente y futuro. Editorial Trotta. Madrid, 2007, pp. 32 – 44 y sobre la 

expansión, pp. 169-485. 
- LEWIS, Bernard (ed.). El Mundo del Islam. Gente, cultura y fé. Ed. Destino, Barcelona, 1995. Incluye 

capítulos sobre sufismo, al-andalus, la civilización iraní, y el imperio otomano. 
-  RUTHVEN, Malise y  NANJI, Azim. An historical atlas of the Islamic world, Oxford University Press, 

Oxford, 2004.  
- TAMAYO, Juan José. Islam. Cultura, religión y política. Trotta, Madrid, 2009. Lecturas 
 
Sobre el Budismo y las filosofías morales chinas:  
- BENDIX, Reinhard. “La Sociedad y la religión en China”. En BENDIX, Reinhard. Max Weber. 

Amorrurtu. Buenos Aires, 1979. pp. 106 - 145. 
- HESSE, Herman. Siddharta. Barcelona, Edhasa, 1997. 
- WEBER, Max. “La naturaleza del Confucianismo”. Ensayos sobre Sociología de la religión. Vol. I. 

Taurus. Madrid, 1998. pp. 435-446. Lecturas. 
- BORGES, Jorge Luis y  JURADO, Alicia (en colaboración con) (1991): ¿Qué es el budismo?, Emecé, 

Barcelona. 
- ROMMELUÈRE, Eric: Le bouddhisme engagé, Seuil, Paris, 2013. 
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- WEI-MING Tu. “The Search for Roots in Industrial East Asia: The Case of the Confucian Revival”. pp. 
740-781. MARTY, Martin E. and APPLEBY, R. Scott. Fundamentalisms Observed. The University of 
Chicago Press. Chicago and London, 1991. pp. 740 - 781. 

- WONG, EVA. Taoísmo : introducción a la historia, la filosofía y la práctica de una antiquísima tradición 
china. Oniro, Barcelona, 1998. 

 
Sobre otras religiones y  nuevos movimientos religiosos: 
- BHAGAVA –GITA (El canto del señor).  De la epopeya hindú Maha-barata. Bhaktivedanta Book Trust 

(edición en castellano). Barcelona, 1978. 
- UPANISADS. (o Upanishads). Edición de Daniel de Palma. Prólogo de Ramón Panikkar. Madrid: Siruela, 

2001. 
- JAFFRELOT, Christophe. “El nacionalismo hindú: de la construcción ideológica a la movilización 

política”. KEPEL, Gilles. Las Políticas de Dios. Anaya y Mario Muchnik. Madrid, 1995, pp. 223-264. 
- KUMAR, Krishna. “Hindu Revivalism and Education in North-Central India”. MARTY, Martin E. and 

APPLEBY, R. Scott. Fundamentalisms and Society. The University of Chicago Press. Chicago and 
London. 1993. pp. 536 - 557. 

- RAM-PRASAD, Chakravarthi. “Hindu Nationalism and the International Relations of India”. En Dark, 
K.R. (ed.) Religion and International Relations. Houndmills y Nueva York: Palgrave, 2000, p.140-197. 

- SULLIVAN, Lawrence E. El espíritu religioso de los navajos, Colección Religiones del mundo. San 
Sebastián: Nerea, 2008. 

- Sección sobre religiones africanas. En JUERGENSMEYER, Mark, ed. The Oxford Handbook of Global 
Religions. Nueva York: Oxford University Press 2006. 

- SIEGLER, Elijah. Nuevos Movimientos Religiosos. Madrid: Akal, 2008. 
 
 
 
PARTE II: EL PAPEL DE LAS RELIGIONES EN LOS CONFLICTOS Y LA PAZ 
 
Obras generales de consulta: 

- LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario, (ed.). Enciclopedia de la paz y los conflictos. 2 vols. Vol. 1. Granada: Eirene, 
Editorial Universidad de Granadas, 2004. 

-   YOUNG, Nigel J., (ed). The Oxford International Encyclopedia of Peace. 4 vols. Nueva York: Oxford 
   University Press, 2010. 

-   MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. "La amenaza de la intolerancia religiosa.  Referencias 
     internacionales y marco jurídico religioso en España." En Materiales didácticos nº 7, editado por Esteban 
     Ibarra, 80p. Madrid: Movimiento contra la Intolerancia, 2010. 
 

 
Conflictos de componente religiosa, intolerancia religiosa y fundamentalismos:  

 
- APPLEBY, Scott R. The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence and Reconciliation. Oxford y 

Nueva York: Rowmand and Littlefield Publishers Inc., 2000. 
- ARMSTRONG, Karen. Los Orígenes del Fundamentalismo en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 

La intolerancia religiosa frente al progreso. Traducido por Federico Villegas. Barberá del Vallés: 
Tusquets editores, 2004. Texto Recens. 

- BOTEY VALLÈS, Jaume. “El Dios de Bush”. Cuadernos Cristianisme y Justícia, nº 126. Barcelona, 
julio, 2004. 

-   CORM, Georges. La cuestión religiosa en el siglo XXI: geopolítica y crisis de la posmodernidad. Madrid: 
Taurus, 2007.  

- DARK, K.R. “Religion and International Conflict” en DARK (ed.) Religion and International  Relations. 
Houndmills y Nueva York: Palgrave, 2000. 

-   DEZCALLAR, Jorge. “El Fundamentalismo islámico en el mundo árabe: las razones de su 
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      éxito”. Política Exterior. Nº 24, pp. 131-142. 
- HATZOPOULOS, Pavlos y Fabio PETITO (eds). Religion in International Relations. The Return from 

Exile. Houndmills y Nueva York: Palgrave Macmillan, 2003 (especialmente la parte II, War, Security 
and Religion, con “Does religion make a Difference?” e “In Defense of Religion”). 

-  HUNTINGTON, Samuel P. El Choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. 
Paidós. Barcelona 1997. Texto Recens. 

-   HUNTINGTON, Samuel P. “The Clash of Civilizations”. Foreign Affairs. Summer 1993, pp. 22-49. 
Lecturas. 

- KEPEL, Gilles. La Revancha de Dios. Ed. Anaya y Mario Muchnik. Madrid, 1991. Texto Recens. 
-    KEPEL, Gilles (dir). Las Políticas de Dios. Anaya y Mario Muchnik. Madrid, 1995. 
-    KÜNG, Hans y KUSCHEL, Karl-Josef. Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las 

religiones del mundo. Ed. Trotta. Madrid, 1994, pp. 36-37. Lecturas 
-    KÜNG, Hans. Proyecto de una ética mundial. 5ª ed. Madrid: Trotta, 2000. Textos Recens. 
-   MARTY, Martin E. y  APPLEBY, R. Scott. Accounting for Fundamentalisms. The 
    University of Chicago Press. Chicago and London. 1994. 
-   PISCATORI, James. “Accounting for Islamic Fundamentalisms”. MARTY, Martin E. and   APPLEBY, 

R. Scott. Accounting for Fundamentalisms. The University of Chicago Press. Chicago and London. 1994. 
- RUTHVEN, Malise. Fundamentalism. The Search for meaning. Oxford Univeristy Press. Oxford, 2004. 
-   WOODWARD, Bob. Plan of attack. Simon & Shuster. N. York, 2004. Aguilar, Madrid, 2004. 

 
 

Pacificación, diplomacia religiosa y diálogo inter-religioso; teologías de liberación y feminismos: 
 

-   -  BADRAN, Margot. Feminismso en el Islam. Convergencias laicasy religiosas. Madrid: Cátredra, 2012. 
Texto Recens. 

- BOFF, Leonardo. Ecología:  grito de la tierra, grito de los pobres. 4ª edición ed. Madrid: Editorial Trotta, 
2006. Textos Recens. 

- BOTEY VALLÈS, Jaume. "Religión y fe hoy. Una aportación al foro mundial de teología y liberación."  
Mientras tanto, no. 115 (2011): 24. 

-  CAMPS, Victoria y VALCARCEL, Amelia. Hablemos de Dios. Madrid: Taurus, 2007. Textos Expos. 
-  CHOPRA, Deepak La paz es el camino. Cómo poner fin a la guerra y a la violencia. Barcelona: Granica, 

2005. 
-  ESPOSITO, J.L. y John O. VOLL. “Islam and the West: Muslim Voices of Dialogue” en Hatzopoulos, 

Pavlos y Fabio Petito (eds.). Religion in International Relations. The Return from Exile. Houndmills y 
Nueva York: Palgrave Macmillan, 2003 

-  FISCHER, G. “Une tentative de protection internationale d´une minorité: la Conférence  Islamique et les  
Musulmans philippins”. Annuaire Française de Droit International 1977. pp. 325-341. 

-  GARCIA GOMEZ-HERAS, José María. Un paseo por el laberinto: sobre política y religión en el diálogo 
entre civilizaciones.  Madrid: Biblioteca Nueva, 2009. 

-  JOHNSTON, Douglas and SAMPSON Cyntia. Religion, the Missing Dimension of Statecraft. Oxford 
University Press.  New York, 1994. pp. 258-265 Lecturas. (Acomodación española: La Religión, factor 
olvidado en la solución de conflictos. PPC. Madrid, 2000). Texto Recens. 

-  KESHAVJEE, Shafique (2004): El Rey, el sabio y el bufón: el gran torneo de las religiones. Destino, 
Barcelona 

- OLLER  SALA, Mª. Dolors. “Construir la convivencia: el nuevo orden mundial y las religiones”. 
   Barcelona: Cuadernos Cristianisme i Justicia, nº 157, noviembre 2008. 

-   PETSCHEN, S. “La Santa Sede en la mediación del Canal de Beagle después del rechazo argentino del 
laudo arbitral”. En MARIÑO, Fernando M (ed). El Arbitraje Internacional. XII Jornadas de la Asociación 
Española de Profesores de Dcho Internac. y Relaciones Internac.  Zaragoza, 1989. pp. 303-326. 

-   PIGEM, JORDI , TORRADEFLOT, FRANCESC Y  MARTÍN, JOSÉ LUIS (2009): La sonrisa divina : 
chistes : hunduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islam, fe bahá'í, ateísmo, Icaria, Barcelona. 

-   RICCARDI, Andrea y DURAND, J. D. San Egidio, Roma y el mundo. Ed. Ciudad Nueva.  Madrid, 1998. 
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-    SAID, Abdul Aziz, Nathan C. FUNK y Ayse S. KADAYIFCI. Peace and conflict resolution in Islam: 
precept and practice. Lanham, Md.: University Press of America, 2001.  

-    TAMAYO, Juan José (dir.). Judaísmo, cristianismo e islam. Tres religiones en diálogo. Colección 
Religión y Derechos Humanos. Dykinson, Madrid. 2010. 

-    TAMAYO,  Juan José. Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Trotta, Madrid. 2004. 
-    TRIAS, Eugenio. Pensar la Religión. Cap. 16. “El  acontecimiento ético”. Ediciones Destino,    
      Barcelona, 1997,  pp. 227-255. 
-    VÄYRYNEN, Tarya. Culture and International Conflict Resolution. A Critical Analysis of the Work of 

John Burton. Manchester y Nueva York: Manchester University Press, 2001. 
-    WALLENSTEEN, Peter. Understanding Conflict Resolution. War Peace and the Global System. London,  

New Delhi, Thousand Oaks: SAGE Publications Lted, 2002. 
 

 
LISTADO DE TEXTOS Y TEMAS PARA  LA PRÁCTICA 1 

QUE CONSISTIRÁ EN UN BORRADOR DEL TRABAJO O RECENSIÓN (PRÁCTICA 3)  
 

Recensión: Libros (15) y materiales audiovisuales (1), a elegir 1:  
 

1. Armstrong, Karen (2004). Los orígenes del fundamentalismo.* 
2. Boff, Leonardo (2006). Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. 
3. Camps, Victoria y Valcárcel, Amelia (2007). Hablemos de Dios.* 
4. Dennett, Daniel (2007). Romper el hechizo*. 
5. Fromm, Eric (1982/1941). El miedo a la libertad. 
6. Sand, Shlomo (2011). La invención del pueblo judío.  
7. Hitchens, Christopher (2007). Dios no es bueno: alegato contra la religión 
8. Huntington,  Samuel (1997). El Choque de civilizaciones 
9. Johnston, Douglas  y  Sampson, Cynthia (1994). Religion, the missing dimension of statecraft. 

Edición inglesa y acomodación española (no coincidiente, 2000). 
10. Kepel, Gilles (1991). La revancha de Dios.  
11. Keshavjee, Shafique (2004). El Rey, el sabio y el bufón: el gran torneo de las religiones.* 
12. Badran, Margot (2012).  Feminismos en el Islam. Convergencias laicas y religiosas. 
13. Twain, Mark (2011) Sobre la religión. (edición bilingüe). 
14. Küng, Hans (2000).  Proyecto de una ética mundial. 5ª edición.  
15. Weber, Max (1969/1934). La ética protestante y el espíritu del capitalismo.  

 
-Li-Natakalam. Serie televisiva de 6 capítulos de unos 25 min. cada uno. Realizado para RTVE con el 
patronazgo de la Alianza de Civilizaciones, disponible en la página 
web: http://www.rtve.es/alacarta/videos/linatakalam/  
  
 
Trabajo o ensayo:  Listado de temas (10), a elegir 1: 
 

1. Nuevos movimientos religiosos. Estudio de un caso. 
2. El auge de las iglesias neo-evangélicas entre los gitanos de varios países 
3. Estudio de caso de una mediación de tipo religioso o ejercicio de “diplomacia religiosa” 
4. Estudio de caso de un conflicto internacional religioso o de un conflicto con componente  

religioso 
5. Respuestas, teológicas o prácticas, al fundamentalismo/extremismo religioso 
6. Análisis comparado de dos religiones a través de dos comunidades reales (Madrid)   
7. Iniciativas de diálogo inter-religioso. Discusión y resultados. 
8. Islamofobia  y antisemitismo. Similitudes y diferencias. 
9. Feminismos religiosos y /o  las distintas teologías de la liberación 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linatakalam/
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10. Las éticas económicas de las religiones, comparación y discusión: Weber, Küng y Braudel. 
 
 
*   Estos libros pueden estar descatalogados o ser difíciles de comprar en librerías pero son fáciles de encontrar en 

bibliotecas públicas, razón por la cual los hemos mantenido en el listado. 
 
Nota:  los estudiantes podrán proponer otros temas o libros, sujetos a la aprobación del profesor. 


