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CASE STUDY

La formaci�on en comunicaci�on de los sacerdotes:
fundamentaci�on, an�alisis y propuesta. El caso de la Iglesia
en Espa~na

Pablo Garz�on Garc�ıa

Seminario Conciliar San Pelagio, C�ordoba, Spain

ABSTRACT IN ENGLISH
This article begins by explaining, based on the documents of the
Magisterium of the Church, the ontological link between the minis-
terial priesthood and communication. It goes on to show the results
of a survey carried out in Spanish seminaries on the current state
of academic formation of seminarians in this area. The study high-
lights the contrast between the positive sensitivity towards the
subject and the lack of implementation of concrete projects since
very few seminaries currently have a course on communication.
After suggesting the causes of this imbalance, some lines of action
are proposed to correct the training deficiencies in this field.
Although the central part of the article is based on the Spanish
case, we believe that most of the reflections are universally applic-
able.

ABSTRACT IN SPANISH

El presente art�ıculo empieza explicando, a partir de los documen-
tos del Magisterio de la Iglesia, la vinculaci�on ontol�ogica entre
sacerdocio ministerial y comunicaci�on. Sigue mostrando los
resultados de una encuesta llevada a cabo en los seminarios
espa~noles, sobre el estado actual de la formaci�on acad�emica de
los seminaristas en dicho �ambito. El estudio subraya el contraste
entre la sensibilidad positiva hacia el tema y la falta de aplicaci�on
de proyectos concretos, visto que son muy pocos los seminarios
que actualmente cuentan con un curso de comunicaci�on. Tras
sugerir las causas de tal desajuste, se proponen algunas l�ıneas de
actuaci�on que permitan corregir las deficiencias formativas en
este campo. Si bien la parte central del art�ıculo est�a basada en el
caso espa~nol, pensamos que la mayor parte de las reflexiones
gozan de una aplicaci�on universal.
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1. Introducci�on

Consideramos que la cuesti�on que se plantea en este art�ıculo es de innegable
actualidad. Los presb�ıteros del siglo XXI viven en un mundo absolutamente permeado
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por las comunicaciones modernas. A la vez asistimos a un notable desarrollo de estas
ciencias de la comunicaci�on. Estas dos variantes se suman a una tercera como es que la
tarea primordial del sacerdote es comunicar a los hombres de su tiempo el Evangelio
de Jesucristo. Podemos preguntarnos: >Est�an los ministros ordenados preparados a d�ıa de
hoy para hablar los lenguajes propios de esta nueva cultura? >Puede verse enriquecido el
ministerio sacerdotal con el aporte de estas ciencias?

Aunque analizamos el caso de la Iglesia en Espa~na, consideramos que en gran medida
-especialmente el primer y tercer apartado- es exportable a toda la Iglesia Universal.

2. El sacerdocio ministerial y la comunicaci�on: vinculaci�on ontol�ogica

Considerar los principios que fundamentan cualquier acci�on es la manera m�as efectiva
de acometer dicha tarea. En este primer punto, deseamos exponer sistem�aticamente las
razones de tipo teol�ogico que unen el binomio sacerdocio y comunicaci�on. Para ello,
debemos adentrarnos en el Magisterio de la Iglesia, que es la fuente principal para realizar
una posible fundamentaci�on teol�ogica.

La Iglesia sit�ua esta relaci�on sacerdocio-comunicaci�on en un axioma de hondo calado
teol�ogico: la historia de la Salvaci�on, que lleva a cabo Dios con toda la humanidad, es una
historia de Comunicaci�on. Esta verdad es continuamente repetida y mantenida por el
Magisterio (Concilio Vaticano II [CV II] 1963, 3; Pontificia Comisi�on para las
Comunicaciones Sociales [PCCS] 1971, 1–5, 15; Papa Pablo VI 1975, 45; PCCS 1992, 1–3,
6; Congregaci�on para la Educaci�on Cat�olica 1986, 1–4). M�as a�un, las ense~nanzas eclesiales
consideran que la aparici�on de estas ciencias de la comunicaci�on social es un hecho
providencial, y son parte de esa historia de Salvaci�on (CV II 1963, 1; PCCS 1971, 123;
Congregaci�on para el Clero [CC] 1994, 77).

En el a~no 1967, el arzobispo Mart�ın John O’Connor, Presidente de la Comisi�on
Pontificia para las Comunicaciones Sociales, dirigi�o una carta a las conferencias episcopales
de todo el mundo. La finalidad de su misiva era animar a los prelados del
mundo entero a iniciar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Prefecto
afirmaba que�la predicaci�on adaptada de la palabra divina, la educaci�on cristiana, las
relaciones entre los miembros de la Iglesia y las que la misma Iglesia debe mantener
con toda la sociedad humana, no podr�an prescindir del uso de dichos medios. [… ]
Es imprescindible resolver del modo mejor un problema de la mayor actualidad e
importanci�a (Enebral 1974).

En el mensaje del arzobispo O’Connor encontramos una serie de formulaciones que
con total claridad y nitidez presenta estos principios teol�ogicos. Este texto no pertenece
al magisterio eclesial pero es muy relevante por varios motivos: en primer lugar, por el
autor que firma la ep�ıstola, que ostenta la m�axima responsabilidad eclesial respecto al
mundo de las comunicaciones; en segundo lugar, por tratarse de una carta dirigida a
toda la Iglesia Universal; y finalmente, por expresar muy bien el sentir de la Iglesia del
posconcilio.

En este p�arrafo de la misiva se mencionan tareas que en un sentido amplio
corresponden a todos los fieles, pero que con propiedad son ministerios eminentemente
sacerdotales. Comienza el Prelado afirmando que no se puede prescindir de la
comunicaci�on en la predicaci�on y la educaci�on. Como es bien sabido ambas acciones
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est�an contenidas en lo que seg�un la exposici�on cl�asica del magisterio eclesial ser�ıa el
munus docendi del sacerdote, pero tambi�en la predicaci�on y en concreto la homil�ıa es
parte del llamado munus santificandi. Continua monse~nor O’Connor mencionando un
elemento que pertenece a la tercera tarea del sacerdote, el munus regendi, cuando
afirma que la comunicaci�on debe estar al servicio de�las relaciones entre los miembros
de la Iglesi�a y de�las que la misma Iglesia debe mantener con toda la sociedad human�a.
En muy pocas l�ıneas queda recogida la esencia de esta relaci�on del ministro ordenado
con las ciencias relativas a la comunicaci�on.

Si en la relaci�on con las comunicaciones existe para toda la Iglesia una causa
teol�ogica ‘primera’ radicada en la historia de la Salvaci�on, para el presb�ıtero adem�as
hay una causa ‘segunda’ que es el mismo ser sacerdotal. Por ello, creemos necesario
ahondar en esta exposici�on sistem�atica de los fundamentos teol�ogicos. Nuestra
profundizaci�on se acota no s�olo con los par�ametros del ministro ordenado sino
espec�ıficamente con los del sacerdote diocesano secular. La identidad sacerdotal
es la misma para cualquier presb�ıtero, pero la diocesaneidad y la secularidad son dos
caracter�ısticas singulares bajo las cuales se desarrollar�a el ministerio presbiteral de la
inmensa mayor�ıa de los seminaristas que se forman en el mundo y en concreto en las
di�ocesis espa~nolas.

2.1. La secularidad del sacerdote diocesano

El sacerdote secular es el que vive en el “siglo”, esto significa secular. Es decir, vive en
un momento concreto de la historia y es parte de ese momento, y dirige su misi�on a
esa generaci�on para transformarla seg�un los criterios evang�elicos. La secularidad, por lo
tanto, habla de la relaci�on del sacerdote con la sociedad concreta, que se desenvuelve en
una cultura determinada. Una cultura que en este momento hist�orico est�a totalmente
permeada por el fen�omeno de las comunicaciones, como ampliamente sabemos y se ha
desarrollado en los documentos magisteriales.1

A este respecto, es muy importante subrayar c�omo las ense~nanzas continuas de la
Iglesia realizan una llamada constante al presb�ıtero a vivir esta nota de la secularidad no
como algo negativo, como una especie de situaci�on en la que el ministro se ve abocado a
sufrir las consecuencias del mundo actual; sino como algo esencialmente positivo, donde
el sacerdote se abre al mundo, discierne los valores de la sociedad, halla tantos elementos
a tener en cuenta y trata de llevar la verdad de Dios y de evangelizar a trav�es de la misma
cultura. Esta visi�on positiva es presentada de manera excelsa y muy clarificadora en el
pontificado de San Juan Pablo II. Este Pont�ıfice es el autor de uno de los documentos
m�as importantes del magisterio reciente sobre el ministerio sacerdotal: la Exhortaci�on
apost�olica postsinodal Pastores dabo vobis (Papa Juan Pablo II 1992). Este texto tuvo
como tema central ‘la formaci�on de los sacerdotes en el mundo actual’.

La Exhortaci�on est�a enmarcada en una visi�on concreta del ministro ordenado: el
sacerdote es presencializador de Cristo, Cabeza y Pastor. Pues bien, teniendo en cuenta
este presupuesto, cuando el presb�ıtero vive la nota de la secularidad lo que est�a en
juego es en cierta manera la misma contemporaneidad de Cristo, �unico Sacerdote.

La Pastores dabo vobis dedica un extenso apartado a la formaci�on sacerdotal, dentro
de este bloque, en la parte dedicada a la formaci�on intelectual, leemos: �Para una
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comprensi�on m�as profunda del hombre y de los fen�omenos y l�ıneas de evoluci�on de
la sociedad, en orden al ejercicio, ‘encarnado’ lo m�as posible, del ministerio pastoral,
pueden ser de gran utilidad las llamadas ciencias del hombre, como la sociolog�ıa, la
psicolog�ıa, la pedagog�ıa, la ciencia de la econom�ıa y la pol�ıtica, y la ciencia de la
comunicaci�on social. Aunque s�olo sea en el �ambito muy concreto de las ciencias positivas
o descriptivas, �estas ayudan al futuro sacerdote a prolongar la contemporaneidad vivida
por Cristo. Cristo, dec�ıa Pablo VI, se ha hecho contempor�aneo a algunos hombres y ha
hablado su lenguaj�e (Papa Juan Pablo II 1992, 52).

A nuestro juicio, este p�arrafo es una aut�entica joya del magisterio eclesial y es clave a
la hora de fundamentar teol�ogicamente la relaci�on del ministro ordenado con las ciencias
de la comunicaci�on. San Juan Pablo II afirma que las ‘ciencias sociales’ -entre las que
�el mismo nombra la ‘comunicaci�on social’- �ayudan al futuro sacerdote a prolongar la
contemporaneidad vivida por Crist�o. Lo mismo que Cristo, a trav�es de su Encarnaci�on,
pas�o por el mundo siendo totalmente contempor�aneo de los suyos, hoy Cristo desea
seguir siendo contempor�aneo de los suyos a trav�es de los ministros ordenados. Para ser
mejores presencializadores de Cristo y mantener su contemporaneidad, los sacerdotes
cuentan tambi�en con la ayuda de estas ciencias. Es llamativo como esta idea ya la esgrim�ıa
el Papa Pablo VI (Papa Pablo VI 1970).

Totalmente unida a la presentaci�on de la idea de secularidad, cabr�ıa preguntarse por el
modo en el cual el sacerdote representa a Cristo. Siguiendo las ense~nanzas magisteriales, y
la visi�on paulina sobre la Iglesia, el presb�ıtero es ‘cabeza’ de una comunidad. Cristo,
Cabeza de la Iglesia, elige a ministros suyos, que presiden a una comunidad de fieles, pero
que tambi�en lo representan de manera autorizada ante el mundo y la sociedad. En la
Instrucci�on Pastoral Communio et progressio, se hace notar este aspecto de la identidad
sacerdotal, que se torna decisivo de cara a una adecuada formaci�on en comunicaci�on:
�Se invita a los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares y a cuantos de cualquier
manera representan a la Iglesia, a que colaboren cada vez m�as en las publicaciones y a
que intervengan en las emisiones de radio, televisi�on y en el cine. [… ] Pero la naturaleza
misma de los instrumentos de comunicaci�on exige de cuantos los utilizan, escribiendo,
hablando, actuando, que est�en perfectamente capacitados�(PCCS 1971, 106).

Por consiguiente, la representaci�on eclesial la puede realizar de manera eventual
cualquier fiel cristiano, ya sea por encargo o por contrato profesional, pero de manera
estable e irrevocable la realiza en todo momento el fiel que ha recibido la ordenaci�on
sacerdotal. La Iglesia desea que tantos unos como otros, tanto presb�ıteros como fieles
laicos,�est�en perfectamente capacitados�.

A nuestro juicio, este argumento deber�ıa ser decisivo a la hora de una adecuada
formaci�on en temas de comunicaci�on. El presb�ıtero al ser ordenado recibe una se~nal
indeleble, el conocido en la teolog�ıa cl�asica como ‘car�acter sacerdotal’, que lo configura
para siempre con Cristo Sacerdote. Un ministerio de representaci�on permanente que lo
dispone a presentarse ante el mundo con una misi�on de ‘el que hace las veces de’
Cristo. Se trata, por lo tanto, de una especie de ‘portavoc�ıa permanente’, que al tratarse
de algo ontol�ogico, es mucho m�as radical que la que puede realizar un profesional de
manera temporal.

A modo de resumen, m�as all�a de todos los auxilios sobrenaturales, esta visibilizaci�on
de Cristo se perfecciona con el manejo de las llamadas ciencias auxiliares, entre las
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que se encuentra la comunicaci�on. Formarse adecuadamente en estas materias ayudar�a
al sacerdote a vivir su identidad y su misi�on, que no es otra que prolongar la
contemporaneidad de Cristo, ser un alter Christus.2

2.2. La diocesaneidad del sacerdote secular

Esta nota de la diocesaneidad no es com�un en un sentido estricto a todos los sacerdotes,
aunque s�ı en sentido amplio, ya que todo cristiano y por ende todo presb�ıtero desarrolla
su vivencia de la fe en unos u otros aspectos en relaci�on a la Iglesia Local.

Esta caracter�ıstica, que desde el prisma de lo jur�ıdico tiene que ver con la
incardinaci�on (Codex Iuris Canonici 1983, 265), hace referencia en un sentido
teol�ogico a la Iglesia Particular. La Iglesia Local o Particular se concreta habitualmente
bajo la forma de una di�ocesis, que es presidida y encabezada por un obispo. �Este, a su
vez, cuenta con un cuerpo de sacerdotes, estrechamente unidos a �el, colaboradores en
el ministerio episcopal, que conforman lo que se conoce como presbiterio. Por lo tanto,
la diocesaneidad es la manera habitual de vivir la comuni�on eclesial, a trav�es de una
comuni�on efectiva y de misi�on con el propio obispo y los dem�as presb�ıteros (Concilio
Vaticano II [CV II] 1965a, 7–8; Papa Juan Pablo II 1992, 12). Del mismo modo, los
sacerdotes diocesanos, que mediante el sacramento del orden son configurados con
Cristo, Cabeza y Pastor, ‘existen y act�uan para el anuncio del Evangelio al mundo y
para la edificaci�on de la Iglesia’ (Papa Juan Pablo II 1992, 15), ejerciendo un servicio de
comuni�on al interno de las comunidades particulares, habitualmente en el �ambito de
las parroquias, que le son confiadas por nombramiento del Obispo (Concilio Vaticano
II [CV II] 1964, 9).

Pues bien, atendiendo a este conjunto de relaciones que brota de la vivencia de la
diocesaneidad, es oportuno recordar c�omo el magisterio eclesial ha entendido siempre
que la meta ideal de toda comunicaci�on social es la comuni�on (PCCS 1971, 11). Esta
idea presente en la Instrucci�on pastoral Communio et progressio, es retomada por la
AEtatis novae, que dedica una reflexi�on m�as extensa a este presupuesto,3 llegando a
afirmar que la comunicaci�on ‘es el reflejo de la comuni�on eclesial y puede contribuir a
ella’ (PCCS 1992, 6).

En la esta instrucci�on pastoral se afirma que las comunicaciones sociales deben estar
al servicio de la comuni�on en cinco aspectos: el primero, al servicio de las personas y las
culturas; el segundo, al servicio del di�alogo con el mundo actual; el tercero, al servicio de
la comunidad humana y del progreso social; el cuarto, al servicio de la comuni�on eclesial;
y, el quinto, al servicio de una nueva evangelizaci�on. Debemos remarcar que en la
profundizaci�on que se hace en el texto de la cuarta v�ıa, la relativa a la comuni�on eclesial,
los sacerdotes son nombrados hasta en tres ocasiones (1992, 10), cuando en la totalidad
de la AEtatis novae los presb�ıteros s�olo son mencionados en una ocasi�on m�as. No
se puede entender la misi�on del sacerdote sin este trabajo de comuni�on, y no se puede
llegar a la comuni�on eclesial sin el servicio que los sacerdotes prestan a ella.

Las relaciones interdiocesanas, entre el presb�ıtero y su obispo, entre el presb�ıtero y
dem�as sacerdotes, y entre el presb�ıtero y los fieles de su comunidad, est�an basadas en el
ejercicio efectivo de la comuni�on, que requiere y necesita de la comunicaci�on. Crecer
en el conocimiento de estas ciencias conllevar�ıa una ayuda esencial para el ejercicio
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diario de su ministerio. Esta comuni�on diocesana se ver�a mejorada por muchos
aspectos, pero tambi�en en la medida en que las ciencias de la comunicaci�on formen
parte de la formaci�on sacerdotal.

2.3. El ministerio sacerdotal: la caridad pastoral que se ejerce en los
‘tria munera’

La misma Pastores dabo vobis de San Juan Pablo II presenta una actitud que debe
permear todo el ministerio sacerdotal: la caridad pastoral. La caridad pastoral es la
forma de vivir la virtud teologal de la caridad con las notas caracter�ısticas propias de
los pastores de la Iglesia. Este concepto, seg�un la Exhortaci�on Postsinodal, tiene su ra�ız
en el mismo ser del presb�ıtero, en el ser consagrado a Cristo a trav�es del sacramento
del Orden: �Gracias a esta consagraci�on obrada por el Esp�ıritu Santo en la efusi�on
sacramental del Orden, la vida espiritual del sacerdote queda caracterizada, plasmada y
definida por aquellas actitudes y comportamientos que son propios de Jesucristo,
Cabeza y Pastor de la Iglesia y que se compendian en su caridad pastoral’ (Papa Juan
Pablo II 1992, 21). La caridad pastoral es revivir la misma caridad de Jes�us, que �se
presenta a s�ı mismo como ‘el buen Pastor’ (Jn 10, 11.14), no s�olo de Israel, sino de
todos los hombres (cf. Jn 10, 16). Y su vida es una manifestaci�on ininterrumpida, es
m�as, una realizaci�on diaria de su ‘caridad pastoral’. �El siente compasi�on de las gentes,
porque est�an cansadas y abatidas, como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35–36); �el busca las
dispersas y las descarriadas (cf. Mt 18, 12–14) y hace fiesta al encontrarlas, las recoge y
defiende, las conoce y llama una a una (cf. Jn 10, 3), las conduce a los pastos frescos y
a las aguas tranquilas (cf. Sal 22–23), para ellas prepara una mesa, aliment�andolas con
su propia vid�a (1992, 22).

La caridad pastoral es el amor de Cristo por todos y cada uno de los hombres, es lo
que mueve todas las ense~nanzas y todos los actos redentores del Se~nor, �unico Pastor de
la Iglesia. A su vez, en la tarea sacerdotal debe ser la virtud que mueva todas las obras
del ministerio y vida del presb�ıtero. Por lo tanto, la caridad pastoral debe estar en el
centro de la espiritualidad de cada sacerdote, siendo el origen de toda su actividad.

El Papa Francisco en su primera Exhortaci�on apost�olica Evangelii Gaudium
continua con esta l�ınea doctrinal. El Santo Padre dedic�o en este texto un amplio
apartado a la reflexi�on en torno a la tarea de la predicaci�on. Hablando de este asunto,
expone una consideraci�on sobre la caridad pastoral que ha detenido nuestra atenci�on:
�Algunos creen que pueden ser buenos predicadores por saber lo que tienen que
decir, pero descuidan el c�omo, la forma concreta de desarrollar una predicaci�on. [… ]
La preocupaci�on por la forma de predicar tambi�en es una actitud profundamente
espiritual. Es responder al amor de Dios, entreg�andonos con todas nuestras capacidades
y nuestra creatividad a la misi�on que �El nos conf�ıa; pero tambi�en es un ejercicio
exquisito de amor al pr�ojimo, porque no queremos ofrecer a los dem�as algo de escasa
calidad�(Papa Francisco 2013, 156).

En esta consideraci�on sobre la predicaci�on, el Papa alude a una serie de capacidades
que encuentran su causa principal en la ‘caridad pastoral’. Se trata de �responder al
amor de Dios�con un�ejercicio exquisito de amor al pr�ojim�o. Es el ejercicio del amor el
que debe llevar al sacerdote a buscar el mejor modo de acercar la verdad del Evangelio
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a los fieles encomendados. Por lo tanto, la�entrega de todas nuestras capacidades�, ya
sean naturales o ya sean adquiridas mediante una formaci�on, es un acto propio de la
caridad pastoral. En este texto resuena igualmente la llamada continua de la Iglesia a
una ‘actitud de m�aximos’ respecto al modo en el cual se presenta la fe:�no queremos
ofrecer a los dem�as algo de escasa calidad�.

Pues bien, el ejercicio de la ‘caridad pastoral’ del presb�ıtero no es algo et�ereo, sino
que se ejercita con una serie de tareas concretas netamente sacerdotales, conocidas en
la clasificaci�on cl�asica como los triple ‘munera’ (Catecismo de la Iglesia Cat�olica 1992,
1563; CV II 1965a, 3-4; Papa Juan Pablo II 1992, 24-26), regendi, docendi y santificandi.

La relaci�on m�as evidente de estos ‘munera’ con la comunicaci�on la encontramos en
el munus docendi. Esta relaci�on viene mostrada por la Iglesia a lo largo de todo el
Magisterio desde los primeros documentos. As�ı el Decreto Conciliar Inter mirifica,
recordaba que�todos los hijos de la Iglesia, de com�un acuerdo, tienen que procurar que
los medios de comunicaci�on social, sin ninguna demora y con el m�aximo empe~no, se
utilicen eficazmente en las m�ultiples obras de apostolado [… ] por consiguiente,
apres�urense los sagrados Pastores a cumplir su misi�on, ligada estrechamente en este
campo al deber ordinario de la predicaci�on� (CV II 1963, 13). El Concilio enlaza la
asunci�on de estas ciencias a un deber propio de los sacerdotes como es la predicaci�on,
pero incluye adem�as que los medios de comunicaci�on deben estar al servicio de �las
m�ultiples obras de apostolad�o. A nuestro juicio, consideramos clave que en el Decreto
Conciliar esta formaci�on no se una s�olo a la mejora de la predicaci�on, sino que puede
llegar a concernir a otras muchas tareas sacerdotales.

Debemos realizar una consideraci�on importante antes de continuar. El munus
docendi no se puede asimilar de manera un�ıvoca a la homil�ıa, incluyendo quiz�as
tambi�en la catequesis, sino que abarca a todo el ejercicio de ense~nanza que desarrolla el
sacerdote en su vida y ministerio (CV II 1965 b).4 La Iglesia tiene una visi�on amplia de
este munus docendi y as�ı, por ejemplo, en referencia a las tareas presbiterales podemos
encontrar citas sobre la comunicaci�on y la catequesis (Papa Pablo VI, 1975, 45; PCCS
1992, 28; Papa Juan Pablo II 1979, 46), o sobre la relaci�on de la ense~nanza del sacerdote
y el anuncio del Evangelio en general (PCCS 1971, 126). Igualmente, tenemos que tener
esta amplitud de miras a la hora de exponer los otros dos ‘munera’.

As�ı, en este sentido amplio, la Exhortaci�on apost�olica Evangelii nuntiandi habla de
la tarea de ense~nar en el sacerdote. En ella, Pablo VI demuestra el inter�es profundo por
los problemas de la evangelizaci�on en relaci�on con la comunicaci�on, dedic�andole un
cap�ıtulo completo. El Santo Padre hace un llamamiento a los ministros ordenados, a los
que�incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando
la fidelidad al contenido, las formas m�as adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje
evang�elico a los hombres de nuestro tiemp�o (Papa Pablo VI 1975, 40). El comunicar bien
es un deber de los sacerdotes, estrechamente unido al ministerio de la ense~nanza.

Siguiendo este hilo, la AEtatis novae resume de manera magistral la relaci�on del
ser sacerdotal y su preparaci�on en materias de comunicaci�on:�Adem�as de los medios
tradicionales en vigor, como el testimonio de vida, la catequesis, el contacto personal,
la piedad popular, la liturgia y otras celebraciones similares, la utilizaci�on de los medios
de comunicaci�on se ha hecho esencial para la evangelizaci�on y la catequesis [… ].
Los medios de comunicaci�on social pueden y deben ser los instrumentos al servicio
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del programa de reevangelizaci�on y de nueva evangelizaci�on de la Iglesia en el mundo
contempor�ane�o (PCCS 1992, 11).5 Por lo tanto, el mismo ministerio del sacerdote
reclama esta formaci�on como algo�esencial�, no como algo meramente accesorio.

Los textos que estamos citando hacen referencia al ministerio de ense~nanza del
sacerdote, sin embargo, conviene tener presente c�omo muchas veces es dif�ıcil
diferenciar los tres munus entre s�ı, como si fueran compartimentos separados. Por
ejemplo, la homil�ıa, que ser�ıa munus docendi, est�a al interno de la celebraci�on,
que ser�ıa munus santificandi; o esta misma homil�ıa sirve al sacerdote para guiar a
la comunidad, que ser�ıa munus regendi. De todas formas, teniendo en cuenta esta
interrelaci�on entre las tareas ministeriales, nos encontramos reflexiones magisteriales
que aluden a los otros munus, santificar y regir.

La tarea de regir se concreta en el gobierno de una comunidad. Todo lo relativo a la
edificaci�on de la Iglesia y a la construcci�on de la comuni�on estar�ıa enmarcado en el munus
regendi. As�ı lo recuerda el Papa Juan Pablo II, cuando afirma que�las nuevas tecnolog�ıas, en
especial, crean nuevas oportunidades para una comunicaci�on entendida como servicio al
gobierno pastoral y a la organizaci�on de las diversas tareas de la comunidad cristian�a (Papa
Juan Pablo II 2005, 9). Sin duda, el auxilio que suponen los avances en comunicaci�on para
la tarea de guiar a una comunidad, deben ser objeto de aprendizaje en los seminarios.
Igualmente, ligado al munus regendi, el sacerdote debe suscitar y discernir dones y
carismas que los seglares pueden tener en este campo (Papa Juan Pablo II 1989).6 Estas
metas necesitan de sacerdotes que se tomen en serio su tarea de regir, que tengan sabidur�ıa
espiritual a la hora de discernir, pero, a la vez, sepan acompa~nar a los fieles en este �ambito
y para ello se necesita conocer bien la naturaleza del mundo de las comunicaciones.

Y, finalmente, no podemos olvidar el munus santificandi, que tiene como marco
paradigm�atico la acci�on sacramental, pero que tampoco se reduce exclusivamente
a ella. Por ejemplo, la tarea de santificaci�on de los fieles se ejerce en la escucha
interpersonal, en el consejo espiritual, en la correcci�on fraterna, etc. As�ı lo refleja con
un ejemplo muy claro la Communio et progressio, cuando recuerda que�los informadores
cat�olicos tienen derecho a recibir de la Iglesia la ayuda espiritual proporcionada a la
dificultad e importancia de su misi�on� (PCCS 1971, 103). Otra de las tareas del munus
santificandi ser�ıa la formaci�on de los receptores, iluminando las consciencias (PCCS
1971, 107; PCCS 1992, 12; Papa Juan Pablo II 1979, 16). Asistencia espiritual que el
sacerdote podr�a prestar mejor en la medida en que conozca todos los aspectos relativos a
la cultura medi�atica actual.

No podemos, sin embargo, finalizar este apartado sin resaltar una consideraci�on que
el Papa Benedicto XVI realiz�o en el A~no Sacerdotal. A nuestro juicio, se trata de un
paso considerable en la reflexi�on magisterial en torno a la relaci�on de la comunicaci�on
y el sacerdocio. El Santo Padre solicita a los sacerdotes el uso continuado de los
medios de comunicaci�on en su acci�on pastoral, ya que se trata de una verdadera
pastoral propia del ministro ordenado:�>Qui�en mejor que un hombre de Dios puede
desarrollar y poner en pr�actica, a trav�es de la propia competencia en el campo de los
nuevos medios digitales, una pastoral que haga vivo y actual a Dios en la realidad de
hoy? � (Papa Benedicto XVI 2010). Una pastoral propia del ministro ordenado que
requiere de una dedicaci�on, pero que igualmente no se puede realizar si no es�a trav�es
de la propia competencia en el campo de los nuevos medios digitales�.
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3. La formaci�on en comunicaci�on en los seminarios espa~noles

Hemos podido analizar las realizaciones pr�acticas que en la Iglesia que camina en
Espa~na se han desarrollado respeto a la formaci�on en materia de comunicaci�on de los
candidatos al sacerdocio. Para ello, hemos tratado de descender al ‘terreno’ para
conocer los centros de formaci�on sacerdotal y lograr una investigaci�on (Garz�on 2020)7

de los setenta y un seminarios presentes en este pa�ıs. La encuesta, realizada en dos fases
(cursos 2010–11 y 2015–16), fue respondida por los superiores de 68 seminarios.

El objeto de nuestro estudio -individuar una formaci�on acad�emica y reglada en
comunicaci�on- nos ha conducido tambi�en a conocer la mentalidad de muchos de
los responsables ante los temas que nos ocupan y, de igual modo, el grado de
conocimiento que �estos tienen de las ense~nanzas magisteriales expuestas en el primer
punto de este art�ıculo. Despu�es de la recogida y an�alisis de la informaci�on hemos
podido extraer datos concluyentes del sentir y el hacer de la Iglesia espa~nola.

3.1. Contraste en los seminarios espa~noles: una alta sensibilidad sobre la
comunicaci�on y una falta de proyectos concretos

El estudio de campo de los seminarios espa~noles arroja una serie de datos
totalmente contrapuestos. Una posible materia de comunicaci�on de car�acter acad�emico
y curricular en los centros de formaci�on sacerdotal de este pa�ıs tiene una presencia casi
anecd�otica. Los centros que introducen la instrucci�on en estas ciencias no superan el
10% del total (Gr�afico 1).

Una ausencia en la actualidad y una ausencia en el pasado reciente pero que,
adem�as, como hemos podido corroborar seg�un lo manifestado por los responsables de
los seminarios, no se presenta en el futuro como una posibilidad real ni a corto ni a
medio plazo. En la encuesta realizada en el curso 2010–2011 dos seminarios afirmaron
tener el proyecto de impartir esta formaci�on; y en el sondeo del a~no acad�emico
2015–2016 no s�olo hemos podido comprobar que ninguno de estos centros plasm�o
dicho proyecto, sino que ning�un centro se plantea esta posibilidad.

Al mismo tiempo que hemos podido constatar este vac�ıo, hemos advertido un
verdadero contraste ya que la sensibilidad respecto a estos temas es bastante alta. Casi

Gr�afico 1. N�UMEROS DE SEMINARIOS CON UNA MATERIA RELATIVA A LA COMUNICACI�ON.

368 P. GARZÓN GARCÍA



la entera totalidad de los responsables han manifestado un inter�es alto por la formaci�on
en materia de comunicaci�on (Gr�afico 2). En todas y cada una de nuestras entrevistas
hemos preguntado de manera expresa y directa sobre el parecer de los responsables
respecto a la formaci�on acad�emica y reglada y, salvo en casos muy contados, han
manifestado la convicci�on de que �esta es necesaria e incluso imprescindible.

La dicotom�ıa existente entre una alta sensibilidad o concienciaci�on de los superiores
y la falta de proyectos concretos, que estos mismos implementan, est�a generalizada en
la Iglesia en Espa~na. Intentaremos exponer algunas causas para entender este desajuste.

De hecho, aunque la ausencia de formaci�on es com�un en la mayor�ıa de los seminarios,
encontramos un nuevo contraste: no se renuncia a realizar una labor de comunicaci�on a
trav�es de estos medios de comunicaci�on. Incluso, hemos constatado como el 95% de los
seminarios realiza una comunicaci�on propia de sus actividades (Gr�afico 3). Lo que lleva a
concluir que la alta sensibilidad hacia estos temas no es s�olo te�orica sino pr�actica, ya que
acometen una verdadera tarea de comunicaci�on.

Pero >se trata de una comunicaci�on efectiva? Ser�ıa mucho m�as oportuno continuar
realizando esta comunicaci�on pero teniendo en cuenta su car�acter cient�ıfico y desarrollar,
por lo tanto, una formaci�on adecuada con miras no s�olo a la debida comunicaci�on
institucional del seminario sino tambi�en pensando en el futuro misterio sacerdotal.

3.2. Causas de la ausencia de formaci�on en comunicaci�on

En nuestro estudio han aparecido distintos motivos que todos sumados pueden llegar a
producir esta enorme carencia formativa. La primera raz�on que hemos encontrado es
que el Magisterio que se~nala un camino de formaci�on en comunicaci�on para los
futuros pastores tiene un baj�ısimo nivel de recepci�on y de conocimiento. A nuestro
parecer este asunto es bastante preocupante. M�as del 80% de los formadores han
manifestado que para ellos estas ense~nanzas son desconocidas o aun siendo suficientes
han sido poco profundizadas (Gr�afico 4).

Gr�afico 2. VALORACI�ON DE LOS SUPERIORES SOBRE EL LUGAR QUE DEBE OCUPAR LA
COMUNICACI�ON EN LA FORMACI�ON DE LOS SEMINARISTAS. DATOS EN PORCENTAJES.
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La labor de difusi�on del magisterio eclesial en comunicaciones es una de las tareas
pendientes en la Iglesia en Espa~na. Mientras esta tarea no se realice ser�a muy dif�ıcil
cambiar el panorama de la formaci�on de los seminarios espa~noles.

Una segunda causa es que la alta sensibilidad respecto a la formaci�on sobre estos
temas se genera m�as bien de un an�alisis de lo externo, de la sociedad en la que
la Iglesia est�a inmersa y de la cultura dominante donde se va a desarrollar el futuro
ministerio sacerdotal. Este planteamiento es correcto aunque debe ser complementado
por las razones teol�ogicas, especialmente las que tienen que ver con la identidad
sacerdotal, que hemos presentado en el primer ep�ıgrafe. La preparaci�on de los sacerdotes
en temas comunicativos no se puede realizar como una reacci�on ante una cultura dif�ıcil y
peligrosa, sino como una oportunidad �unica y providencial.

Gr�afico 3. N�UMERO DE SEMINARIOS CON PRODUCCIONES PROPIAS.

Gr�afico 4. VALORACI�ON DE LOS SUPERIORES SOBRE LA SOLICITUD DE LAS ENSE~NANZAS
ECLESIALES DE UNA FORMACI�ON EN COMUNICACI�ON. DATOS EN PORCENTAJES.
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Otro hecho que hemos constatado como determinante es la ausencia de profesores
preparados que puedan impartir esta materia. Es necesario que el episcopado espa~nol
asuma su responsabilidad y fomente la preparaci�on especializada de algunos sacerdotes
en estas materias. De hecho, esta exigencia queda recogida en el magisterio eclesial.8

Si nos centramos en las respuestas de los superiores de los seminarios, recibidas
a trav�es de las encuestas (Gr�afico 5), entre los motivos expuestos destacan dos
subrayados: el primero, ‘no lo exigen las facultades de adscripci�on’, hace referencia a
las facultades teol�ogicas a las que est�an adscritos los seminarios; y el segundo es que
‘hay sobrecarga de asignaturas’ que saturan los planes de estudio.

Entonces resumiendo el hilo de nuestro an�alisis, los seminarios fijan su mirada en
primer lugar en las facultades teol�ogicas a las que est�an adscritas, dejando a las claras
que la falta de asunci�on de responsabilidades propias est�a en el origen de esta ausencia,
ya que en realidad hay libertad en los centros seminar�ısticos para incluir asignaturas
que consideren oportunas. Por lo tanto, es muy necesario para solucionar estas
carencias que las directrices eclesiales en el �ambito espa~nol marquen con mayor
elocuencia el car�acter obligatorio de estas materias.

3.3. Una gran oportunidad con el nuevo plan de formaci�on

Atendiendo a los documentos del Magisterio, nos encontramos con la solicitud
clara de que estas ciencias de la comunicaci�on formen parte de la formaci�on de los
sacerdotes. Sin embargo, los elementos de obligatoriedad no se traducen en unas
instrucciones pr�acticas en las directrices de la Conferencia Episcopal Espa~nola, y en
concreto en los Planes de Formaci�on de los Seminarios Mayores.

En 2020 se ha publicado el nuevo plan de formaci�on de los seminarios espa~noles
(Conferencia Episcopal Espa~nola 2020), que ha reflejado las ense~nanzas de la Ratio del

Gr�afico 5. CAUSAS DE LA OMISI�ON DE ESTA MATERIA SEG�UN LOS SUPERIORES DE LOS
SEMINARIOS. DATOS EN PORCENTAJES.
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a~no 2016 (Congregaci�on para el Clero [CC] 2016), que a este respecto son claras en su
obligatoriedad. Y, por otro lado, y como segundo elemento, la obligatoriedad no
implica que se perciba as�ı. Es decir, hemos notado un bajo nivel de conocimiento en las
ense~nanzas de la Iglesia respecto a los temas de comunicaci�on que implica igualmente
un desconocimiento de esta obligatoriedad. Por lo tanto, la labor pedag�ogica es muy
necesaria al interno de la Iglesia en Espa~na.

4. L�ıneas de actuaci�on para implementar esta formaci�on en
los seminarios

En este tercer punto vamos a realizar una propuesta pr�actica en orden a la implantaci�on
de la ense~nanza de comunicaci�on en los seminarios de Espa~na. Estas propuestas se
pueden trasladar en gran medida a otras latitudes eclesiales.

Deseamos ilustrar estas consideraciones con una aportaci�on del experto en estas
ciencias Carlos Sotelo Enr�ıquez, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicaci�on de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid: �En la comunicaci�on
social tenemos una oportunidad, un espacio de evangelizaci�on, que no debemos
desaprovechar. Nunca dejarlo de lado, ni pensar que nuestro camino evangelizador ya
tiene otras v�ıas, como a veces se tiene la tentaci�on de pensar. En parte porque hay
cierta verdad en ello, pues la Iglesia ha evangelizado mucho antes de que existieran los
medios informativos. Y en parte porque se encuentra -ser�ıa ingenuo negarlo- ante un
entorno muchas veces problem�atico o incluso hostil; pero es un reto indudable de la
Iglesia en este siglo, que debe asumir y tratar de resolver�(Sotelo 2003).

El profesor Sotelo expone su convicci�on de que estamos ante una enorme oportunidad,
si ella misma consigue superar dos tentaciones muy extendidas: la primera es�pensar
que nuestro camino evangelizador ya tiene otras v�ıas�, es decir, ya tenemos nuestros
medios de apostolado y estos nuevos aportes no son decisivos o son incluso extra~nos a
nuestra misi�on; y la segunda tentaci�on est�a unida a la relaci�on de la Iglesia con los
mass media, que se caracteriza por�un entorno muchas veces problem�atico o incluso
hostil�, que en vez de ser afrontado desde un conocimiento adecuado puede llevar a la
Iglesia a optar por replegarse en s�ı misma.

Para superar estos dos escollos, el Profesor -continuando con su reflexi�on- insiste en
que es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales:�En primer lugar debemos
conocer bien el entorno de los medios de comunicaci�on, para hacer frente a posibles
conflictos que puedan presentarse o derivar de las informaciones [… ]. En
segundo lugar -relacionado con lo anterior-, la comunicaci�on hay que practicarla de
forma profesional. Ninguna organizaci�on se presenta hoy, ante los medios, de manera
espont�anea o ingenua, porque lleva las de perder [… ] Es una tarea especializada que la
Iglesia debe asumir [… ] hay que conseguir que esa comunicaci�on institucional est�e
presente en todos los niveles organizativos de la Iglesia [… ]. En tercer lugar, hay que
abarcar todas las posibilidades que ofrece la comunicaci�on p�ublica. Cuando hablamos de
comunicaci�on, pensamos en los medios y en el �ambito de influencia de los periodistas.
Y hoy comunicar no es solamente eso. Hay otras formas de estar presente en la vida
p�ublica: la publicidad, las relaciones p�ublicas (actos, celebraciones, aniversarios… ),
etc.�(2003, 100).
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Por lo tanto, ante la tentaci�on de dejar pasar una oportunidad tan grande, el profesor
Carlos Sotelo propone varias medidas: conocer el entorno de los medios, practicar la
comunicaci�on de manera profesional y superar el concepto de comunicaci�on como
algo meramente medi�atico o period�ıstico. En cierta manera, estos tres consejos, que
a nuestro juicio son muy acertados a la vez que ambiciosos, los tomamos como un a
priori a la hora de enfocar el desarrollo de esta �ultima parte. Adem�as, consideramos
que esta reflexi�on casa perfectamente con la ‘actitud de m�aximos’ que se presenta en el
magisterio eclesi�astico. Creemos, igualmente, muy necesario, siguiendo la opini�on de
este especialista que, para que la Iglesia comunique hoy con criterios de calidad, hay
que �conseguir que esa comunicaci�on institucional est�e presente en todos los niveles
organizativos� (2003, 100). No basta que esta preparaci�on la reciban los obispos o los
responsables de las conferencias episcopales o de las di�ocesis, sino que para que sea
efectiva debe estar presente en todos los miembros de la Iglesia, entre ellos el nivel de
los sacerdotes diocesanos seculares.

Nos adentramos en el �ultimo punto, con el �animo de realizar nuestra propuesta
concreta. No nos vamos a centrar en ofrecer solamente una serie de contenidos que
deber�ıan formar parte de un posible programa para una materia. Trataremos de
destacar la necesidad de poner en pr�actica un ramo de actuaciones, que a distintos
niveles consideramos imprescindibles para alcanzar el objetivo de corregir estas
deficiencias formativas.

Para desarrollar nuestra propuesta hemos dividido estas actuaciones en dos apartados:
por un lado, las decisiones que competer�ıan a �organos de un �ambito superior, que
hemos denominado como nivel supradiocesano; y, por otro lado, las disposiciones que
se han de adoptar en los seminarios y centros de formaci�on sacerdotal, y en su entorno,
que podemos acotar en el nivel diocesano. Reiteramos nuestra convicci�on de que tanto
unas como otras se requieren entre s�ı. Igualmente, debemos hacer notar que todas estas
propuestas est�an basadas en un profundo estudio y que emanan de las ense~nanzas de
la Iglesia.

4.1. Acciones en los niveles superiores de la Iglesia en Espa~na

De las encuestas realizadas, se extraen los siguientes motivos por los cuales hay una
carencia casi total de formaci�on en los seminarios: ausencia de programas, falta de
profesores preparados, no lo exige la facultad de adscripci�on, etc�etera. Por lo tanto,
podemos afirmar que no hay una sola causa sino una serie de causas que propician la
situaci�on actual.

Si examinamos los motivos no podemos dejar de concluir que la resoluci�on de este
problema es una tarea que no puede ser abordada a nivel personal, ni siquiera a nivel
de un seminario o de una Iglesia Local, sino que es una acci�on conjunta que requiere
la determinaci�on de todos los organismos competentes de la Iglesia en Espa~na. Por
consiguiente, nuestro deseo es presentar en este apartado las acciones m�as necesarias
que se deben adoptar desde organismos de alto nivel eclesial.

Como ya hemos indicado, el Plan de formaci�on de seminarios mayores es un
documento clave y absolutamente referencial a la hora de desarrollar la actividad de
instrucci�on en los centros de formaci�on sacerdotales. Este plan es redactado por la
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Comisi�on de Seminarios de la Conferencia Episcopal Espa~nola y, posteriormente,
aprobado por los obispos espa~noles en Asamblea Plenaria. Las continuas actualizaciones
que se han ido haciendo del Plan de formaci�on tienen como referencia las
diversas Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Desde el Concilio Vaticano II se
han publicado tres ediciones de este documento, en 1970, 1985 y 2016, emanadas desde
los dicasterios vaticanos que en cada momento han tenido las competencias sobre la
formaci�on de los seminaristas. En la actualidad ha concluido este proceso de
adecuaci�on del documento marco -Ratio- a la realidad de la Iglesia en nuestro pa�ıs.9 La
Ratio fundamentalis del a~no 2016 recoge con claridad la necesidad de una formaci�on
adecuada de los futuros sacerdotes en las materias relativas a la comunicaci�on
(Congregaci�on para el Clero [CC] 2016, 97, 99, 168, 176, 177–184, 187). La Ratio sit�ua
la necesidad de esta formaci�on como un elemento esencial de la formaci�on humana
pero tambi�en de la formaci�on acad�emica y curricular. De hecho, en el apartado donde
trata la reorganizaci�on de los estudios del seminario se propone que dicha disciplina
est�e presente de manera transversal en los estudios teol�ogicos (Congregaci�on para el
Clero [CC] 2016, 168), pero tambi�en que existan varias materias concretas relativas a
este tema como la oratoria (177) y la comunicaci�on social (178-183). Ahora bien, en
referencia a estas materias, la misma Ratio de 2016 insiste que ‘deber�an ser
estudiadas por los seminaristas durante el tiempo de la formaci�on, en los tiempos y
modos indicados por cada Ratio nationalis’ (184). Consideramos absolutamente necesario
y determinante que el Plan de formaci�on de seminarios mayores, que ha visto ya la luz y
que recoge hasta tres materias relativas al mundo de la comunicaci�on y el sacerdocio
tenga la debida acogida.

Adem�as de este elemento que acabamos de exponer, otras acciones son necesarias
en orden a que la solicitud de la Iglesia Universal trascienda en proyectos concretos al
nivel de la Iglesia en Espa~na. Ser�ıa muy adecuado dar a conocer con acciones de
difusi�on el empe~no que est�a presente en las ense~nanzas eclesiales para que los futuros
sacerdotes est�en bien capacitados en temas comunicativos. Como hemos presentado en
el segundo ep�ıgrafe, esta solicitud no es bien percibida por amplias capas del mundo
eclesial. Por ello, entre otras actividades, se deber�ıa proponer una acci�on directa que
podr�ıa consistir en un verdadero ‘plan de comunicaci�on’ que asumiera como objetivo
principal generar un estado de opini�on favorable al interno de la Iglesia hacia la
asunci�on de estas materias en los seminarios de Espa~na. Una acci�on de este tipo s�olo
puede ser asumida por organismos supradiocesanos, dependientes de la Conferencia
Episcopal, como son las Comisiones Episcopales de Medios de Comunicaci�on Social y
la de Seminarios y Universidades.

Este plan tendr�ıa como p�ublicos objetivos los responsables de la formaci�on sacerdotal:
los obispos de cada una de las di�ocesis; los decanos de las facultades teol�ogicas espa~nolas
y los profesores del claustro; los rectores y superiores de los diversos seminarios y,
por �ultimo, los profesores que conforman los claustros de estos centros de formaci�on
sacerdotal. A nuestro juicio, la principal acci�on ser�ıa dar a conocer el Magisterio de la
Iglesia que solicita esta formaci�on.

Igualmente, como el mismo Magisterio propone, ser�ıa muy oportuno favorecer
un clima de transversalidad de estas materias relativas a la comunicaci�on en la entera
perspectiva teol�ogica que se presenta en los seminarios. Para ello, es muy necesario
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proveer de recursos de formaci�on dirigidos a los profesores que forman parte de los
claustros de ense~nanza.

El primer p�ublico deber�ıa ser los obispos espa~noles. Hacia ellos se deber�ıan tomar
acciones que conllevara una mayor conciencia de esta necesidad. Esta divulgaci�on eclesial
ad intra podr�ıa realizarse con bastante facilidad. El modo y la forma de concretar esta
acci�on puede ser muy diversa.10 A nuestro juicio, este paso es absolutamente necesario.

Un segundo p�ublico de este plan es el �ambito acad�emico, las facultades teol�ogicas
espa~nolas y las facultades de comunicaci�on surgidas en el �ambito de la Iglesia en Espa~na.
Por un lado, las facultades teol�ogicas deber�ıan propiciar los estudios y publicaciones que
versen sobre la relaci�on de la Teolog�ıa y la Comunicaci�on. Consideramos absolutamente
necesario crear una corriente de pensamiento teol�ogico en torno a estos temas relativos
para consolidar el valor de estas ciencias en el pensamiento cat�olico. Igualmente, las
facultades de comunicaci�on pueden realizar una tarea excepcional de ayuda acad�emica
al mundo teol�ogico espa~nol.

Como acci�on concreta y realizable para este plan, ser�ıa muy oportuna la publicaci�on
de un manual de Teolog�ıa de la Comunicaci�on en la colecci�on Sapientia fidei
auspiciada por la BAC. Esta colecci�on de manuales de teolog�ıa es una referencia para
todos los centros de formaci�on sacerdotal espa~noles y est�a bajo la influencia directa de
la CEE, por lo que esta acci�on es realmente sencilla de implementar, aunque laboriosa
en su realizaci�on. Se tratar�ıa de un paso enorme para introducir estos estudios en los
seminarios.11

Este plan de comunicaci�on se expande a p�ublicos del �ambito diocesano, por lo que
totalmente necesario que desde los organismos de la CEE se cuente con aliados de cara
a su implementaci�on en las iglesias locales.

4.2. Acciones en los niveles diocesanos

En cada Iglesia Local es imprescindible para la consecuci�on de este objetivo la total
implicaci�on del Obispo. En gran medida el ordinario del lugar es el que puede tomar
decisiones trascendentales para revertir esta carencia formativa. Como hemos indicado
en el punto anterior, el Obispo es el p�ublico preferente de estas acciones englobadas en
el plan de comunicaci�on. Una vez se haya logrado la sensibilizaci�on con este tema, le
corresponde a �el mismo tomar una serie de decisiones que son de su exclusiva
competencia.

En primer lugar, es muy necesario que el Obispo provea al seminario de un docente
debidamente cualificado para impartir esta materia a los seminaristas. Por mucho que
se indique la necesidad de cursar una asignatura, y aunque se cuente con los debidos
subsidios pedag�ogicos, es necesario que cada centro de formaci�on sacerdotal cuente
con un profesor preparado para impartir la materia. Esta acci�on requerir�a en muchos
casos la preparaci�on espec�ıfica de un sacerdote diocesano, por lo que la consecuci�on de
este objetivo se alcanzar�ıa a medio plazo.12

Al mismo tiempo, el Obispo diocesano podr�ıa contar con la colaboraci�on de las
delegaciones de Medios de Comunicaci�on Social presentes en la inmensa mayor�ıa de
las curias diocesanas. �Estas pueden jugar un papel relevante a la hora de encauzar una
debida formaci�on de los seminaristas. Quiz�as su tarea podr�ıa coordinarse con el
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docente de esta posible materia en distintos �ordenes. De igual modo, no est�a de m�as
apuntar la necesidad de una debida formaci�on permanente del clero diocesano en estas
materias. Tanto la delegaci�on diocesana de medios de comunicaci�on como el
docente de esta posible materia, en colaboraci�on con los delegados para el clero, pueden
abordar este asunto tan necesario en los presb�ıteros ya ordenados.

En el �ambito de los seminarios, los superiores juegan un papel primordial.
Dentro de este p�ublico concreto nos encontramos con un agente determinante, el jefe
de estudios. Los planes de estudio de cada seminario vienen determinados b�asicamente
por el plan de estudio de la facultad a la que un seminario est�a adscrito y por la propuesta
que se realiza desde el Plan de formaci�on de seminarios mayores. Ahora bien, desde
nuestra investigaci�on, podemos afirmar que hay un amplio margen de decisi�on,
que corresponde en gran medida al jefe de estudios de cada centro. Entre las acciones
concretas de este plan se debe situar en un lugar prevalente la persuasi�on de los jefes
de estudios de los seminarios.

Por lo tanto, las diversas acciones a realizar, que nosotros hemos expuesto
someramente bajo la sistematizaci�on de un ‘plan de comunicaci�on’, creemos que son
muy factibles. El contenido o mensaje de este plan es exponer lo que la Iglesia en sus
ense~nanzas solicita para la formaci�on de los futuros sacerdotes. Ser�ıa muy oportuno
que este mensaje incorporara los fundamentos que hemos hallado en la identidad y
ministerio presbiteral. A su vez, esta labor de sensibilizaci�on que comienza en los
planos superiores -los obispos espa~noles- debe contar con los responsables de la Iglesia
Local. En este �ambito diocesano, a modo de resumen, se deben realizar fundamentalmente
dos acciones que dependen del obispo local: la preparaci�on de un docente para estas
materias y la incorporaci�on al plan de estudios que depende igualmente del jefe de
estudios del seminario.

4.3. La materia de comunicaci�on en los seminarios

Por �ultimo deseamos arrojar luz sobre una posible materia de comunicaci�on. No nos
vamos a centrar solamente en los contenidos, sino tambi�en en cuestiones relativas a su
posible formato y su rango acad�emico, que como veremos a continuaci�on es un factor
que tiene una considerable importancia.

Sobre este tema el primer subrayado que debemos hacer es que seg�un las ense~nanzas
eclesiales todos los estudios del seminario deben tener un marcado acento comunicativo.
Favorecer, por lo tanto, la transversalidad de estas ense~nanzas es un primer paso a tener
en cuenta. Ahora bien, de este hecho, no se deriva que no deba existir un conocimiento
concreto y espec�ıfico de estas materias.13 La transversalidad de las otras asignaturas se
ver�a m�as enriquecida si existe una capacitaci�on concreta de los alumnos en las ciencias
comunicativas.

Del mismo modo, deseamos recordar la actitud de m�aximos que la Iglesia propone
continuamente en su visi�on sobre la formaci�on en comunicaci�on. Este elemento
condiciona no s�olo los contenidos que se deben proponer, sino tambi�en el formato a
adoptar en esta materia y el rango acad�emico de la misma.

El Magisterio de la Iglesia propone cuatro grandes bloques de conocimiento: el
primero es el relativo a los aspectos morales; el segundo versar�ıa sobre la aplicaci�on
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pastoral de estas ciencias; el tercero tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza
de los medios; y el cuarto se dirige a la capacitaci�on de tipo pr�actico de los alumnos.
Por consiguiente, partiendo de esta propuesta magisterial, deseamos ofrecer dos
modelos formativos diferenciados no s�olo en los contenidos, sino tambi�en en su
formato y rango acad�emico.

4.3.1. Modelo de tres materias
El primer modelo que queremos presentar tiene un car�acter mucho m�as ambicioso. Se
trata de dividir estos conocimientos en tres materias diferenciadas cuyo cometido
apostar�ıa por una formaci�on muy cuidada e integral del alumno. La divisi�on quedar�ıa
del siguiente modo: la primera materia se centrar�ıa en la Teolog�ıa de la Comunicaci�on,
especialmente abordar�ıa el primer y segundo bloque propuesto por el Magisterio;
la segunda materia versar�ıa sobre la Comunicaci�on Institucional de la Iglesia,
introduciendo al alumno en lo que en las ense~nanzas eclesiales se denomina la naturaleza
de la comunicaci�on; y, por �ultimo, una tercera asignatura se centrar�ıa en los aspectos
pr�acticos de la comunicaci�on, atendiendo al cuarto bloque sugerido en el magisterio
eclesial. Esta propuesta tripartita no debe perder su profunda vinculaci�on y, de hecho,
consideramos importante subrayar que el orden aqu�ı propuesto favorecer�ıa en gran
medida esta unidad interna.

Deseamos decir una palabra sobre el formato y rango acad�emico de estas materias.
Respecto a la Teolog�ıa de la Comunicaci�on, por su car�acter, profundidad y amplitud,
ser�ıa muy deseable que se incorporara al ‘corpus’ de ense~nanzas teol�ogicas, habituales
en los planes de estudio de los seminarios. Por consiguiente, se tratar�ıa de una
asignatura con m�aximo rango acad�emico. Del mismo modo, la segunda propuesta, la
relativa a la Comunicaci�on Institucional de la Iglesia, debido a su amplitud y car�acter,
requerir�ıan que fuese una asignatura con alto rango acad�emico. Por �ultimo, la tercera
propuesta, se podr�ıa abordar bajo el formato de seminario, donde lo que se valore sea
la adquisici�on de una serie de capacidades de car�acter muy pr�actico de cara al futuro
ministerio. Esta tercera requerir�ıa un desarrollo amplio en el tiempo.

Centr�andonos en la primera asignatura –‘Teolog�ıa de la Comunicaci�on’-, la finalidad
de esta materia ser�ıa consolidar estos saberes en unos fundamentos s�olidos de tipo
teol�ogico. Para ello se deber�ıan abordar los siguientes contenidos: a) un recorrido del
Magisterio de la Iglesia sobre comunicaciones sociales; b) la Teolog�ıa de la
Comunicaci�on, centr�andose en releer la historia de la Salvaci�on bajo estas coordenadas;
c) profundizaci�on en los aspectos morales y �eticos; d) presentaci�on de la relaci�on
ontol�ogica entre sacerdocio y comunicaci�on.

La segunda materia –‘Comunicaci�on Institucional de la Iglesia’– tendr�ıa como
finalidad abordar un conocimiento profundo de la naturaleza de estas ciencias
comunicativas y su aporte a la instituci�on eclesial. Para ello se deber�ıan presentar una
serie de bloques: a) Teor�ıa General de la Comunicaci�on; b) introducci�on a la
Comunicaci�on Institucional; c) la Comunicaci�on Institucional en la Iglesia; d) las relaciones
p�ublicas y la opini�on p�ublica, y su aplicaci�on a la organizaci�on eclesial; e) conocimiento del
lenguaje period�ıstico: prensa, radio, televisi�on, comunicaci�on digital; f) la comunicaci�on
de crisis.
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Por �ultimo, la tercera materia –‘Media Training’– tendr�ıa como fin �ultimo ofrecer al
alumno la posibilidad de ‘entrenarse’ en una serie de actividades comunicativas, que
favorezcan la adquisici�on de capacidades personales para el futuro desarrollo de su
ministerio. Los contenidos de esta materia se podr�ıan desarrollar en torno a la idea
de la triple distancia comunicativa: a) respecto a la larga distancia creemos oportuno
proponer al alumno la realizaci�on de un plan de comunicaci�on de una instituci�on
eclesial, considerando la planificaci�on y creaci�on de diversos productos comunicativos;
b) respecto a la media distancia deber�ıamos poner un acento muy particular en la
oratoria, especialmente en la homil�etica; c) la corta distancia se podr�ıa realizar talleres
con diversos formatos sobre entrevistas, ruedas de prensa, etc�etera.

4.3.2. Modelo de una materia
Una vez expuesto el primer modelo deseamos ofrecer otra alternativa. El segundo
modelo es mucho menos ambicioso, pero quiz�as es el m�as factible de implementar a
corto plazo. Se trata en este caso de ofrecer una �unica materia relativa a la
comunicaci�on. Al tratarse de una sola asignatura, tendr�ıamos que tener en cuenta que
tanto el formato como el car�acter acad�emico deber�ıa alcanzar un alto nivel, es decir,
una asignatura prolongada en el tiempo y de car�acter evaluable.

La finalidad de esta materia deber�ıa englobar los objetivos presentados anteriormente
en la propuesta tripartita, por lo que se tratar�ıa de capacitar al alumno en un
conocimiento adecuado de los fundamentos teol�ogicos que consolidan la necesidad de
abordar estos saberes, as�ı como la b�usqueda de un conocimiento conveniente a nivel
te�orico y pr�actico de estas ciencias de la comunicaci�on de cara a un ejercicio certero
del ministerio sacerdotal.

Al abordar los conocimientos propios que se podr�ıan ofrecer en esta asignatura, nos
fijamos nuevamente en los cuatro bloques propuestos por el magisterio eclesial. Por
consiguiente, esta asignatura se podr�ıa presentar con los siguientes apartados:
1. Naturaleza de la comunicaci�on: teor�ıa general; 2. Magisterio en comunicaci�on; 3.
Teolog�ıa de la Comunicaci�on; 4. Identidad sacerdotal y comunicaci�on; 5.
Comunicaci�on Institucional de la Iglesia; 6. Medios de Comunicaci�on: diversidad y
funcionalidad; 7. Media Training.

Creemos que esta segunda propuesta completar�ıa bastante bien la formaci�on de los
futuros sacerdotes, si bien reducir�ıa considerablemente la ‘actitud de m�aximos’ requerida
por la Iglesia.

5. Conclusi�on

El sacerdocio es y ser�a en la Iglesia. La comunicaci�on es y ser�a en la condici�on
humana. La actividad del presbiterio se ve inmersa en un tiempo concreto, en una cultura
determinada, en la que debe desarrollar su tarea de evangelizaci�on. Nuestro momento
est�a permeado por unos avances comunicativos sin parang�on en la historia de la
humanidad. Por lo que estamos ante un tema de absoluta actualidad que requiere de
una profunda reflexi�on en la comunidad eclesial. Nuestra aportaci�on, basada en un
estudio extenso en el tiempo que ha llevado a la publicaci�on de una tesis doctoral, incide
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en la necesidad, ya expuesta en el Magisterio de la Iglesia, de abordar con serenidad pero
con firmeza la preparaci�on de los futuros sacerdotes. Esta capacitaci�on, que es requerida
por planteamientos de orden teol�ogico, se debe realizar en el �ambito natural de
formaci�on: las aulas de los seminarios. Y requiere por lo tanto el planteamiento
cient�ıfico del �ambito comunicativo, as�ı como una exigencia de ‘m�aximos’ que capacite
realmente al futuro presb�ıtero.

Desde la Iglesia en general esta adecuaci�on del binomio sacerdocio-comunicaci�on
est�a siendo excesivamente t�ımida e incluso pod�ıamos decir imprudente: ya que se est�a
enviando a los sacerdotes a un mundo sin el lenguaje de este mundo. Pero tarde o
temprano la adecuaci�on debe llegar. El panorama que se presenta en las d�ecadas
futuras es de un avance cada vez mayor de esta se~na de identidad de nuestra era: la
comunicaci�on.

Notes

1. Juan Pablo II expres�o de manera �unica la concepci�on cultural:�Es cierto que la cultura de
la Iglesia y la cultura de los medios es diferente [… ] Pero no existe raz�on para que las
diferencias hagan imposible la amistad y el di�alogo [… ] La cultura del memorial de la
Iglesia puede salvar a la cultura de la fugacidad de la noticia que nos trae la
comunicaci�on moderna, del olvido que corroe la esperanza; los medios, en cambio,
pueden ayudar a la Iglesia a proclamar el Evangelio en toda su perdurable actualidad, en
la realidad de cada d�ıa de la vida de las personas. La cultura de sabidur�ıa de la Iglesia
puede salvar a la cultura de la informaci�on de los mass-media de convertirse en una
acumulaci�on de hechos sin sentido; y los medios pueden ayudar a la sabidur�ıa de la
Iglesia a permanecer alerta ante los impresionantes nuevos acontecimientos que ahora
emergen. La cultura de la alegr�ıa de la Iglesia puede salvar la cultura del entretenimiento
de los medios de convertirse en una fuga desalmada de la verdad y la responsabilidad; y
los medios pueden ayudar a la Iglesia a comprender mejor c�omo comunicar con la gente
de forma atractiva y que a la vez deleite. Estos son algunos ejemplos de c�omo una
cooperaci�on m�as estrecha en un esp�ıritu de amistad y a un nivel m�as profundo puede
ayudar a ambos�(Papa Juan Pablo II 1999, 3).

2. Esta concepci�on se abri�o paso fuertemente en la reflexi�on sobre el sacerdocio durante el
siglo XX, por ejemplo, San Josemar�ıa Escriv�a de Balaguer afirma que todos los cristianos
deben tender a ser “otros Cristos” pero que en el sacerdote esta uni�on se realiza
“inmediatamente, de forma sacramental” (Escriv�a 2002, 38).

3. La Instrucci�on pastoral Aetatis Novae que cuenta con cinco apartados, dedica el segundo
de ellos a la comuni�on, Aetatis Novae, 6-11.

4. A este respecto en el n�umero 24 de la Constituci�on Dei Verbum, el mismo Concilio
Vaticano II aclara esta visi�on amplia: �El ministerio de la palabra, que incluye la
predicaci�on pastoral, la catequesis, toda la instrucci�on cristiana y en puesto privilegiado
la homil�ıa, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de
santidad�(CV II 1965b, 24).

5. Igualmente la misma AEtatis novae indica que�el trabajo de los medios de comunicaci�on
no es s�olo una actividad suplementaria y a~nadida a las dem�as de la Iglesia: ciertamente
las comunicaciones sociales tienen que desempe~nar un papel en todos los aspectos de la
misi�on de la Iglesia. Por ello, no hay que contentarse con tener un plan pastoral de
comunicaciones, sino que es preciso que las comunicaciones formen parte integrante de
todo plan pastoral�(PCCS 1992, 17).

6. En esta animaci�on de carismas encontramos muchas citas magisteriales, por ejemplo,
Communio et Progressio, 102. 109. El R�apido Desarrollo, 7.
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7. El presente estudio est�a basado en dos oleadas de encuestas realizadas a los superiores de
los seminarios espa~noles (Rector o en su defecto Jefe de Estudios) durante los cursos
acad�emicos 2010-2011 y 2015-2016. Tuvo un nivel de respuesta del 97,1%. En ambos
estudios se mantuvieron las mismas cuestiones relativas a: 1) La existencia o no de una
materia y tipo de materia y orientaci�on; 2) Causas que provocan la ausencia de estas
materias en la formaci�on sacerdotal, sensibilidad de los superiores respecto a este �ambito
de la comunicaci�on y conocimiento del Magisterio sobre comunicaciones; 3) Los
seminaristas y el mundo de la comunicaci�on: uso y exposici�on de los alumnos respecto a
los medios de comunicaci�on. Las encuestas est�an �ıntegramente recogidas en la tesis que
fundamenta este art�ıculo. Garz�on, P. 2020. “La formaci�on en materia de comunicaci�on
social de los candidatos al sacerdocio en los seminarios de Espa~na”. 24 de junio de 2020.
Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Recientemente publicada bajo el mismo t�ıtulo
en: Garz�on, P. 2021. Idem. C�ordoba. Fundaci�on San Eulogio.

8. La Congregaci�on para la Educaci�on Cat�olica public�o en 1986 el documento
“Orientaciones”. En �el se recoge distintos niveles de formaci�on para los sacerdotes. Entre
ellos, propone un nivel de especializaci�on que posteriormente redundar�a en beneficio de
la comunidad diocesana.

9. El nuevo Plan fue aprobado por la Asamblea Plenaria de la conferencia Episcopal
Espa~nola reunida en abril de 2019. https://www.conferenciaepiscopal.es/nota-final-de-la-
asamblea-plenaria-de-la-cee/, consultada el 8 de mayo de 2019.

10. Ya en 1978 y 1992, se celebraron dos Asambleas Plenarias de la CEE dedicadas a los
medios de comunicaci�on social.

11. De hecho, recientemente se ha reeditado en esta colecci�on un manual de oratoria
sagrada: Calvo Guinda, F.J., 2018. Homil�etica. Madrid: Sapientia fidei.

12. Hemos podido constatar en el an�alisis de los seminarios espa~noles que la asignatura de
comunicaci�on ha desaparecido de algunos centros debido a la perdida de profesor, por
asumir otros encargos o por defunci�on.

13. Quiz�as se eche en falta el estudio de alg�un programa de posibles materias pero en la
actualidad la ense~nanza en este �ambito est�a casi desaparecida. Ninguna facultad teol�ogica
espa~nola incorpora estas ense~nanzas de manera espec�ıfica. Y, seg�un los datos recabados
en la encuesta citada en este estudio, s�olo contamos con cuatro programas de asignaturas
en los seminarios que difieren enormemente en los enfoques y en los contenidos (Garz�on
2020, 389).

Nota del Autor

El art�ıculo est�a basado en una tesis que ha sido recientemente publicada: Garz�on, P. 2021. La
formaci�on en materia de comunicaci�on social de los candidatos al sacerdocio en los seminarios
de Espa~na. C�ordoba: Fundaci�on San Eulogio.
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