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Tengo la satisfacci—n de presentar la nueva investigaci—n de ESCUELAS CATîLICAS
DE MADRID denominada ÒDIBUJA A DIOSÓ, que ha sido promovida a travŽs de
nuestro Departamento Pedag—gico-Pastoral. Y la satisfacci—n es aœn mayor, cuando
lo hacemos en este Tiempo Pascual.  Un tiempo en el que, siguiendo con una
estrofa del estribillo que encabeza este escrito ÒDios que nunca duerme, busca
quien no duermaÓ, se nos recuerda que debemos estar vigilantes, con la vista puesta
en el horizonte para reconocer a los que se acercan por los caminos; para observar
los acontecimientos e interpretarlos a la luz de la Palabra; para advertir del posible
peligro; para dar la voz de alerta...

ÀSer‡ mucho atrevimiento decir que esta es la misi—n del Secretariado de ECM?
Creo sinceramente que nuestro compromiso es estar atentos, desde los diferentes
departamentos, a los acontecimientos que van sucediendo en la sociedad del siglo
XXI, mientras cada uno de vosotros os encontr‡is en plena actividad, en continuo
movimiento. Acontecimientos que, de alguna manera, pueden estar influyendo en
la realidad educativa de nuestros centros. S—lo desde esa actitud podemos ofrecer
pautas, caminos, opciones de actuaci—n. Esta es la raz—n de ser de todas y cada
una de las investigaciones realizadas desde nuestra organizaci—n, que es la vuestra.

ÀQuŽ hemos oteado en este nuevo estudio?  Como bien podemos leer en la
introducci—n de este documento, observamos que los escolares est‡n expuestos a
un sin fin de influencias externas que condicionan su visi—n de la religi—n y su propia
experiencia religiosa. Las familias, primeros lugares de evangelizaci—n, no son
homogŽneas, y la experiencia cristiana se vive a diferentes niveles, desde la
subjetividad y la heterogeneidad de sus miembros. La calle y la influencia de lo que
oyen, observan (especialmente en los medios de comunicaci—n), comentan y
discuten con otros iguales o mayores es cada vez mayor, concentrando en este
‡mbito una infinitud de frases hechas y de valoraciones sobre lo religioso, muchas
veces no contrastadas con la realidad y otras muchas no reflexionadas desde el
Evangelio. Los medios de comunicaci—n de masas, refuerzan estos flashes de opini—n
en nuestros ni–os y ni–as y modelan muchas veces patrones sobre Dios, Jesucristo
o la Iglesia.

Presentaci—n
ÀQuŽ ves en la noche, dinos centinela?

(Himno v’speras ÐT. Pascual-)



La escuela cat—lica ha existido desde sus inicios para anunciar el Evangelio.
Entendemos por evangelizar, hacer presente al Dios Òque habita una luz inaccesibleÓ,
pero que se encarna en nuestra humanidad a travŽs de los signos que le son propios
a la escuela. Estamos atentos a  la realidad social, conocemos la raz—n de ser de
nuestros centros  y nos preguntamos: ÀC—mo es el Dios en el que creen nuestros
alumnos? La respuesta a esta pregunta nos la han expresado ellos mismos a travŽs
de sus dibujos.

El estudio no se queda en el mero an‡lisis de los dibujos, sino que trata de dar
propuestas frescas para mejorar la experiencia de Dios y su conocimiento en la
escuela y en los procesos pastorales.

Desde aqu’, s—lo me queda dar las gracias a la investigadora Silvia Mart’nez, que
ha querido compartir con nosotros su saber y buen hacer tanto en el campo de la
Teolog’a como en el de las Bellas Artes. Junto a ella, quiero agradecer tambiŽn la
disponibilidad de los centros participantes y de cada uno de los tutores que se
comprometieron a realizar la actividad en sus aulas. Por œltimo, nuestro agradecimiento
a las Editoriales que hacen posible la difusi—n de este estudio a travŽs de su
publicaci—n. Y por supuesto, una vez m‡s, mi reconocimiento y gratitud a nuestro
Departamento Pedag—gico Ð Pastoral.

Espero que esta nueva investigaci—n te resulte provechosa y de interŽs.

Emilio D’az Mu–oz
Secretario Regional



Me imagino el apuro de cualquier adulto al que se le pida que Òdibuje a DiosÓ,
atrapado a medio camino entre (en el mejor de los casos) una imagen infantil de
Dios, que Žl sabe que no puede ser autŽntica, y el vac’o m‡s absoluto de un Dios
ÒadultoÓ, que no ha evolucionado con su propia evoluci—n como persona.

Los ni–os se lo toman con m‡s liviandad: les bastan unas nubes, unos resplandores,
un tri‡ngulo equil‡tero... Eso es lo que les han ense–ado, lo que han visto en sus
libros de religi—n o de catequesis. Otros se contentan con dibujar a Cristo, Žste s’
m‡s dibujable, que para algo fue hombre verdadero. Solo algunos adolescentes
introducen elementos menos ingenuos cuando dibujan a Dios: para bien o, en
algunos casos, para menos bien.

Y es que, a poco que se piense, intentar fijar en un papel la imagen que uno tiene
de Dios es algo bien complicado, por poco interŽs que se haya puesto en la
construcci—n de dicha imagen. Se puede dibujar una casa, un ‡rbol, una familia
(y ya sabemos todo lo que los psic—logos y pedagogos son capaces de interpretar
a partir de esos dibujos), pero cuando se trata de Dios las cosas no son tan sencillas.
O bien optamos por limitarnos a la escenograf’a m‡s externa e infantil, y entonces
volveremos a las nubes y a los resplandores, o bien confesamos que la imagen de
Dios que cada uno de nosotros tiene es el resultado de la suma de muchas reflexiones,
esperanzas, frustraciones, deseos, alegr’as, reproches, misterios... Y todo ello es
muy dif’cil de representar. Como pueden ser dif’ciles de representar as’, en abstracto,
el amor, la amistad o la alegr’a.

Yo llevo muchos a–os dibujando a Dios. A un Dios que, por recomendaci—n de
Jesœs, conocemos como Òpap‡Ó (Abba). Hace ya dŽcadas decid’ representar a este
Dios en bata de andar por casa y en zapatillas, privilegiando la parte hogare–a y
amistosa de Dios, en contraste con la del juez severo (tri‡ngulo m‡s ojo = ÒDios te
veÓ) que me hab’an inculcado en mi Òformaci—nÓ religiosa. Un Abba anciano (porque
los abuelos Ðsobre todo los de antes- son muchas veces ejemplos de bondad y
atenci—n), pero sin una arruga, de rostro y sonrisa juvenil. Un Dios (ÁquŽ remedio!)
con el dichoso tri‡ngulo en la cabeza (la ÒpeinetaÓ) para que se vea que es el Dios
de siempre, el de la tradici—n, y no un pap‡ Noel cualquiera. Un Dios a veces entre
nubes, pero fuera de ellas siempre que el gui—n lo permite.

No me importar’a encontrarme con un Dios as’ despuŽs de mi muerte; pero,
evidentemente, esa figuraci—n no resume, ni remotamente, lo que Dios representa

Pr—logo
ÀA quŽ Dios dibujamos?



para m’ en el momento actual de mi vida. Algo sobre c—mo yo concibo a Dios ya
lo dejŽ escrito en un libro  que resume mi reflexi—n sobre este punto, una bœsqueda
que no cesa, pero que desde hace a–os no es err‡tica, sino que discurre y profundiza
en la misma direcci—n.

Dios se me presenta como el Ser absoluto, y mi indagaci—n sobre Dios coincide con
el camino de mi profundizaci—n en el ser, en el ser que soy yo y que es la realidad
que me rodea. Nada me puede llevar a Dios, ninguna doctrina, mejor que el propio
ser, la Òexasperaci—nÓ del ser. Dios como el modelo y la meta de la (mi) plenitud.
El hombre (y la mujer) como imagen de Dios; pero no en lo que son, sino en lo que
pueden llegar a ser. Eso interpreto yo que quiere decir Jesœs cuando nos ordena
ÒSed perfectos... como DiosÓ, o Dios mismo en el GŽnesis: ÒCrecedÓ. Y otro tanto
sobre la realidad: veo (intuyo) a Dios como la mayor complejidad de la que somos
capaces sin enloquecer; la belleza y la armon’a totales m‡s all‡ de los c‡nones
facilones que consagr— la tradici—n griega; la bondad inteligente de quien sabe
categorizar sus motivaciones vitales; la justicia sin sombras, el hondo sentido del
humor (Àpor quŽ no?), etc. El desarrollo pleno.

Ahora bien, Àc—mo pintar una imagen de Dios que sea capaz de transmitir todo
eso? Imposible. Y, sin embargo y a juicio m’o, cualquier otro tipo de imagen infantiliza
a Dios, y, con Žl, a todo lo que tiene que ver con esa cosa compleja que llamamos
religi—n. Siempre me he rebelado cuando oigo hablar de la fe ÒsencillaÓ: la fe es
una cosa compleja, la m‡s compleja de nuestras cosas. Nunca sencilla. Por eso
sirve para enriquecer la experiencia vital de los creyentes, nunca para encerrarlos,
ani–arlos, fanatizarlos. Porque hasta las personas que llamamos paternal’sticamente
ÒsencillasÓ son capaces de mucha complejidad, y aun en los casos m‡s ÒperdidosÓ
el ser humano lleva dentro de s’ el germen de una riqueza enorme. Como dec’a
Isa’as (creo que el tercero): ÒNo te contentes con que el sol sea tu luz en el d’a o
la luna en la noche: Dios ser‡ tu esplendorÓ.

Es realmente muy dif’cil dibujar a un Dios as’. Representarlo es siempre reducirlo.
Quiz‡s la prohibici—n del Antiguo Testamento de representar a Dios no era tanto un
mandamiento como un aviso para navegantes.

Ahora bien: si entendemos la educaci—n y la formaci—n de los menores como una
ayuda a desarrollar todo aquello de lo que son capaces, un empuje para que se
produzca en cada uno la eclosi—n del ser, tal vez la meta de nuestra ense–anza
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sobre Dios, de nuestra catequesis, no debiera ser Dios mismo (a quien poco pueden
aportarle nuestros estudios), sino la complejidad y la riqueza del ser humano mismo,
a travŽs de la que Dios se nos comunica.

JosŽ Luis CortŽs Salinas

Dios ser‡ siempre y sobre todo un
est’mulo para Òser m‡sÓ: para
seguir pensando m‡s, amando y
sintiendo m‡s, actuando el bien
m‡s y mejor. Dios ser‡ el
desconsejo a detenerse, a negarse
a seguir investigando, incluso a
riesgo de ser tachado de rebelde
o herŽtico (una invitaci—n a la
heterodoxia que, a mi juicio,
procede del mismo Jesœs), a
superar a todos nuestros maestros
(Àhan pensado alguna vez quŽ
sentir’a el rabino que Òcatequiz—Ó
a Jesœs cuando le o’a decir las
cosas que Jesœs dec’a de mayor?).
Dios es la prueba de la verdadera
existencia del hombre: del hombre
(del ser humano) completo,
realizado.

Este libro, inteligente, concreto, recoge y analiza la expresi—n de Dios puesta en
dibujos por un grupo de ni–os y de j—venes. Podemos aprender mucho de ello,
podemos sacar pistas para orientar nuestra ense–anza religiosa en la direcci—n
justa. Pero ojal‡ sirva tambiŽn para afianzarnos en esa otra l’nea de la profundizaci—n
en el Dios dif’cil, œnica ÒimagenÓ que deber’a l’citamente seguir a nuestro lado
cuando, durante la vida, tantas otras cosas van creciendo, o pereciendo, o
redimension‡ndose con una din‡mica imparable.

Hasta llegar a la luminosa noche oscura de los m’sticos, noche de una oscuridad
radiante, un concertante desconcierto religioso. Porque, como dec’a el bueno de
santo Tom‡s, ÒSi lo comprendes, ya no es DiosÓ.

Pr—logoÀA quŽ Dios dibujamos?





Cuando trabajamos con j—venes muchas veces nos preguntamos ÀquŽ imagen de
Dios estamos transmitiendo a estas nuevas generaciones? Nos encontramos ante
un reto a las puertas de esta nueva era que se abre ante nosotros.

Nuestra Žpoca es una Žpoca en la que la pluralidad de los modelos religiosos se
multiplica en relaci—n a las caracter’sticas del paradigma social que hemos acogido
a finales del siglo XX. Una sociedad plural inevitablemente dar‡ modelos plurales
de cualquier realidad en la que nos fijemos, y en el ‡mbito de lo religioso sucede
igual. Los educadores religiosos nos enfrentamos en la actualidad a conseguir que
la transmisi—n de la fe cristiana se haga de la forma m‡s directa y veraz. Esta tarea
no es siempre posible, ya que los escolares est‡n expuestos a un sin fin de influencias
externas que condicionan su visi—n de la religi—n y su propia experiencia religiosa.
Las familias, primeros lugares de evangelizaci—n, no son homogŽneas, y la experiencia
cristiana se vive a diferentes niveles, desde la subjetividad y la heterogeneidad de
sus miembros. La calle y la influencia de lo que oyen, observan (especialmente en
los medios de comunicaci—n), comentan y discuten con otros iguales o mayores es
cada vez mayor, concentrando en este ‡mbito una infinitud de frases hechas y de
valoraciones sobre lo religioso, muchas veces no contrastadas con la realidad y
otras muchas no reflexionadas desde el Evangelio. Los medios de comunicaci—n
de masas, refuerzan estos flashes de opini—n en nuestros ni–os y ni–as y modelan
muchas veces patrones sobre Dios, Jesucristo o la Iglesia.

Observando la vida pastoral y comunitaria de nuestros ambientes cristianos podemos
intuir y sentir que hay que hablar m‡s de Dios. A veces nuestros ni–os y j—venes
no pueden completar sus procesos personales de crecimiento cristiano, muchas
veces por los contextos por los que les ha tocado vivir, pero otras muchas porque
no ha existido un acompa–amiento que motivara y animara su relaci—n con Dios.
Constatamos que conocen menos la vida religiosa cotidiana: las celebraciones y
ritos, la Biblia, los conceptos b‡sicos de la creencia cristianaÉ y que les es costoso
entrar y experimentar el mundo de lo sagrado y de las preguntas œltimas sobre el
sentido de su propia vida.

QuisiŽramos, por tanto, descubrir aquellos elementos que nos permiten conectar
a Dios con los ni–os y los j—venes, adentrarles en la vida de lo Santo, abrirles las
puertas del encuentro con el Otro, y sobre todo, hacer que se sientan amados por
Dios. Que Dios no sea alguien externo, diferente y extra–o, sino Òaquel que est‡
m‡s dentro de m’ que mi propia intimidadÒ(San Agust’n).

Por ello, el presente estudio quiere analizar la realidad del d’a a d’a en el ejercicio
de expresar y transmitir quiŽn es Dios en la escuela, uno de los espacios donde
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tenemos acceso a los ni–os y j—venes. Aunque sabiendo que es un ‡mbito de
influencia cada vez m‡s reducida sobre la vida real de nuestros chicos y chicas,
tiene la ventaja de que es un tiempo de hablar expl’citamente de Dios, y eso abre
ante nosotros muchas posibilidades. Intentaremos descubrir cu‡les son aquellos
patrones sobre Dios que nuestros escolares expresan y tienen en sus mentes y en
sus vivencias personales. Si para el cristiano o cristiana es muy importante ser
consciente de quiŽn es el Dios de Jesœs, Abba, es evidente que este tema es crucial
en la transmisi—n de la fe.  El estudio nos va a permitir valorar algunos factores que
son importantes en la vida de la persona a la hora de mirar, reconocer y adaptarse
al mundo y que influyen decisivamente en la experiencia de Dios. Partimos ya de
algunos que evidencian su condicionamiento:

¥ Las diferencias socioecon—micas, que influyen a niveles insospechados en la
construcci—n de la identidad de las personas, incluida su vivencia religiosa.

¥ La procedencia del alumnado, si son espa–oles o de otras nacionalidades, ya
que culturalmente sabemos que los conceptos y vivencia religiosas hacen m‡s
hincapiŽ en unos aspectos u otros dependiendo de la cultura en la que
florezcan.

¥ El gŽnero, realidad personal, social y sexual del alumno o alumna que condiciona
maneras de acercarse a Dios y a Jesucristo.

¥ El contexto vital del alumno o alumna, rural o urbano, donde la religiosidad
se vive de diferente manera.

Creemos que es fundamental conocer c—mo expresan, c—mo sienten y c—mo asimilan
a Dios nuestros ni–os y ni–as, para despuŽs poner en estos espacios socializadores
antes mencionados las bases necesarias para una evangelizaci—n significativa y
efectiva de la imagen de Dios, eliminado as’ patrones que no concuerdan con el
Dios de Jesœs. Por eso no queremos quedarnos en un mero an‡lisis de la realidad
sagrada que viven nuestros escolares sino, a la vez, y como consecuencia de lo
descubierto, dar propuestas frescas para mejorar la experiencia y conocimiento de
Dios en la escuela y en nuestros procesos pastorales.

Y hemos querido hacerlo a travŽs del recurso gr‡fico, que en los ni–os y ni–as no
es s—lo un modo de diversi—n, sino una forma de expresi—n, y que nos permite ver
que la religiosidad no es un elemento superficial de la cultura sino estructural y
simb—lico que conforma la vida de las personas, su visi—n de la realidad y su estilo
de vida, y no de la misma manera a todos y todas.

Queremos que este proyecto dŽ luz al trabajo diario de los centros religiosos en la
trasmisi—n de la fe en Jesucristo, Dios encarnado por Amor. Esperamos que as’ sea.

1. Introducci—n
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En la comunicaci—n humana existe una gran variedad de medios y estrategias que se
complementan y enriquecen entre s’. La relaci—n entre ellos hace que se traben conexiones
que permiten ampliar el espectro de significados que aportamos a las im‡genes mentales
que generamos. El ser humano es simb—lico y as’, pensamos, sentimos y nos expresamos
a travŽs de representaciones, gestos e im‡genes que dicen algo m‡s de nosotros... la
vivencia personal y comunitaria de cada persona se enlaza de esta manera con las
preguntas œltimas sobre lo que somos en realidad.

En esta din‡mica de bœsqueda interior, lo ic—nico juega un papel privilegiado. Lo que
remueve e intenta comunicar no puede expresarse con palabras, ni siquiera con conceptos.
Los s’mbolos nos ponen en contacto con realidades profundas y permiten un conocimiento
real y efectivo de ese otro mundo. Adem‡s, nunca agotan lo simbolizado. Siempre son
fuente de vivencia. La iconograf’a o simbolog’a, hacen que palabra (discurso o logos) e
imagen (representaci—n o eidos) se fundan en una expresi—n del interior de la vivencia
humana (Merlo, 1999: 24-26).

El s’mbolo es el veh’culo que liga las dos realidades, o tal vez los dos planos de una
misma realidad. Participa pues de ambas, de all’ su pluralidad de significados. Para la
antigŸedad, el s’mbolo permit’a la ruptura de nivel, el acceso a otros mundos, o la obtenci—n
del conocimiento de diferentes planos de este mismo mundo. El s’mbolo era y es, en
consecuencia, el medio de comunicaci—n entre los dioses y los hombres, objeto sagrado
por excelencia, ya que Žl cuenta la historia verdadera, la eficaz, y no la siempre cambiante,
de mœltiples y falsas apariencias de este mundo. Por eso el s’mbolo es ambiguo
necesariamente, si no perder’a lo m‡s ’ntimo de su car‡cter significativo de apuntar a la
Otredad y ser’a simple representaci—n.

2.1. La imagen cargada de significado

Y nos preguntamos entonces quŽ tiene que ver esto con la transmisi—n de Dios. En el
campo de lo sagrado y lo profano, el s’mbolo transformar‡ a la obra de arte en una
experiencia viva del encuentro con lo Absoluto: una mediaci—n temporal y a la vez
perdurable.

La imagen ser‡ el canal de la expresi—n de la palabra y el alma. Hablamos en el contexto
religioso, donde la experiencia religiosa es la base de toda expresi—n-mediaci—n, como
de las que estamos hablando. La imagen es la concreci—n de lo meditado, es decir la
teologizaci—n de lo vivido y experimentado. As’ la experiencia religiosa de las personas
es expresada a travŽs de iconos, im‡genes que nos ayudan a encauzar lo que vivimos
en el encuentro con Dios. En este sentido, el arte religioso ser‡ un medio privilegiado para
la comunicaci—n de lo que queremos decir cuando decimos Dios. Esta realidad inabarcable
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puede ser representada de infinitas maneras y a la vez, con ello, estamos diciendo que
es insuficiente e insignificante nuestro esfuerzo de querer expresarlo de forma completa.

Es m‡s, podr’a suceder que hubiera im‡genes que nos evocaran inmediatamente a la
Ultimidad, mientras que otras se nos antojan rechazables y poco apropiadas. Por ello nos
encontramos que hay obras de arte en cualquiera de sus vertientes art’sticas (1) que se
catalogan como religiosas y sin embargo se quedan en el nivel de la representaci—n porque
no apuntan a las profundidades de la experiencia humana, mientras que otras, aun siendo
catalogadas como profanas, sobrepasan el umbral de lo simb—lico, poniŽndose en los
l’mites de la infinitud.

De igual manera, nos puede suceder que al observar una imagen puedo llegar a ella
como mera representaci—n, sin evocarme nada, porque no comprendo su significado, o
porque est‡ vac’a de contenido en la actualidad. PodrŽ decir que es bonita o fea, que
tiene armon’a o no, pero no sabrŽ quŽ me transmite.

Estas distintas realidades de compresi—n del icono (eikon) son con lo que nos encontramos
en la actualidad. Nuestro universo religioso rico en im‡genes y expresiones finitas de lo
infinito se va quedando peque–o, enclenque y sin recursos para expresarse. Y es que la
funci—n estŽtica del icono transforma lo ordinario en extraordinario (Pa’n y Jarreau,
1995: 13) y expresa de esta manera la complejidad de la persona, su subconsciente y
sus emociones. Una realidad vac’a de contenido puede llenarse hasta desbordar en
significados. Pueden ser puramente estŽticos sin m‡s intenci—n que crear arte.

(1) Pintura, escultura, cine, o incluso la publicidad...

Pero puede tambiŽn servir de comunicaci—n entre
el mundo interior del artista y el mundo exterior. De
esta manera la expresi—n pl‡stica ser’a un medio
de acceso a otras realidades que no son la m’a y
que est‡n m‡s all‡ de nuestra propia realidad. En
esto hemos de aprender mucho del arte religioso
oriental. El observador del icono se confronta con
el icono, y a travŽs de la contemplaci—n accede a
la esfera de lo sagrado. Observando Cristo abrazando
a San Bernardo o el Cristo crucificado de Vel‡zquez,
podemos entender a lo que nos referimos. La obra
ser‡ entonces un objeto transicional (dice Winicott),
es decir, lo que nosotros, en lenguaje fenomenol—gico,
llamamos mediaci—n. Aqu’ influye la destreza y
calidad del artista y las circunstancias e intenci—n
con que se haya realizado la imagen religiosa.

Ribalta, Francisco (1565-1628)
Cristo abrazando a S Bernardo, 1625-1627
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Esto sucede cuando somos observadores, pero ÀquŽ pasa cuando nosotros queremos
usar esa funci—n estŽtica para expresar lo que experimentamos en el encuentro
religioso?  Entonces nos damos cuenta de que expresar la experiencia religiosa no
es f‡cil, ni en palabras ni en im‡genes. Influye, de forma general (porque si
profundiz‡ramos nos llevar’a otro cap’tulo entero):

¥ lo personal-subjetivo, como expresi—n de la propia experiencia de lo sagrado
en el interior de la persona: lo observado, vivido y sentido, lo experimentado
como propio en la relaci—n con Dios y con las personas, tanto si son de la
comunidad eclesial o no;

¥ lo hist—rico-transmitido, como herencia cultural e hist—rica que recogemos
en nuestro crecimiento (la devoci—n mariana espa–ola, las cofrad’as y
procesionesÉ). Es lo aprendido a travŽs de la familia, el ambiente social y la
tradici—n;

¥ lo representado-observado (obra gr‡fica como auditiva, por ejemplo Requiem
de Mozart), como aprendizaje y vivencia donde tiene mucha importancia el
icono porque expresa lo pensado y expresado intencionalmente en los s’mbolos.

Estos tres factores van variando en funci—n del propio crecimiento en la fe y de las
circunstancias  (como dec’a Unamuno) inevitables que me rodean, es decir, tiempo
y espacio. Pero lo maravilloso y fascinante de esta experiencia es que representaci—n
(a nivel conceptual o pl‡stico), conceptos y experiencias de fe se van completando,
ampliando o vaciando en funci—n de la realidad hist—rica. Por ejemplo, los acentos
en los acercamientos a Jesœs, el Cristo van variando con el tiempo: del Buen Pastor,
al Salvador, al Se–or del Universo, al Juez de la Historia, al Cristo sufriente, al Cristo
triunfante, al Cristo doliente, al Jesœs ’ntimo, al Cristo resucitadoÉ. Y sin embargo
hablamos de Jesœs, el Cristo.

En definitiva, asistimos a la maravillosa capacidad humana de dominar el mundo
f’sico y a la vez distanciarse de Žl y entrar dentro de s’ y encontrarse con el mundo
supranatural (Blanch, 1996: 41-43). Fascinados por lo que nos supera, nos sabemos
finitos, materiales y limitados y a la vez experimentamos que hay Otro, fascinante
y desbordante Cfr. KIERKEGAARD, Sšren (2002): Temor y Temblor. Madrid, Alianza,
p. 97. Sea cual sea la cultura en la que se integra el ser humano, todas y cada una
de ellas buscan respuestas a este encuentro de lo finito y lo infinito. Esta din‡mica
forma parte de la propia cultura, del propio ser humano. Como dec’a Sim—n Weil:
ÒEl arte es un intento de trasladar a una cantidad finita de materia modelada por
el hombre una imagen de la belleza infinita de la totalidad del universo. Si la tentativa
tiene Žxito, esa porci—n de materia no debe ocultar el universo sino, por el contrario,
revelar la realidadÓ. (Weil, 1993: 104)
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2.2. En una sociedad audiovisual: la vida a travŽs de la imagen

Hasta aqu’ entendemos todos que la imagen es imprescindible que vaya unida al
concepto para comprender la realidad. La percepci—n sensitiva de las cosas y las
realidades es tan importante para el sujeto que es capaz de desarrollar algunos
sentidos m‡s que otros para la comprensi—n de la realidad (es lo que har‡ un
discapacitado visual: desarrollar‡ el tacto y el o’do...).

Pero es que, adem‡s, asistimos a un cambio social de primer orden en estas œltimas
dŽcadas. La imagen y el sonido han invadido nuestras vidas y la expresi—n pl‡stica
se ha constituido como canal privilegiado de comunicaci—n. De esta manera la
imagen ha contribuido a la diversidad y pluralidad cultural y social, haciŽndose
imprescindible  para comprender la infinita oferta de sentido en este momento de
la historia.

Esta situaci—n conlleva un refuerzo de la narratividad en nuestra comunicaci—n, y
la transmisi—n se hace de manera fluida y multidireccional. Y en esta situaci—n
descubrimos que en el ‡mbito de la transmisi—n religiosa han sucedido dos
acontecimientos como consecuencia de la modernidad y su consecuente
secularizaci—n.

¥ Por un lado la imagen religiosa ha dejado de ser el centro del arte (en el ‡mbito
europeo). Es una situaci—n desconocida en la historia hasta ahora. El hombre
moderno rechaza la trascendencia, pues trata de hacerse a s’ mismo, y esto
s—lo lo ve posible confiando en sus propias fuerzas. En este movimiento entra
el proceso de desmimetizaci—n de lo sagrado. Es vivido como una emancipaci—n,
la posibilidad de, como m’nimo, divinizarse. As’ pues, lo Absoluto no existe,
pero a la vez queremos ser divinos, trascendentes en lo material.

¥ As’ por otro lado la bœsqueda constante de sentido no desaparece y como
bien dice Mardones, hay un retorno a lo sagrado (Mardones, 1999: 20) pero
en otros espacios, sobre todo narrativos y la mayor’a de las veces visuales.
Esta actitud responde a la bœsqueda de un punto de apoyo "en s’ mismo en
el mundo" al que agarrase para subir hacia el estado divino.

Por lo tanto se da un movimiento de rechazo a la trascendencia como extraversi—n
del ser que se traduce en racionalismo, en desacralizaci—n, pero no en la pŽrdida
de espiritualidad. No hay m‡s que ver c—mo proliferan los movimientos y ambientes
esotŽricos. ÀA quŽ se debe esto?:

¥ primero, lo trascendente o lo espiritual se halla ligado a configuraciones
culturales muy profundas;

2. Cuando la palabra y la imagen se expresan juntas
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¥ y segundo, posee extraordinaria elasticidad, capaz de ins—litas e imprevistas
transformaciones en las propias formas tradicionales, como son las religiones,
o en otras nuevas (New Age, Next Age, etc).

Los procesos de urbanizaci—n e industrializaci—n, junto con la tecnolog’a no eliminan
autom‡ticamente la trascendencia en el ser humano. As’ se explica que pa’ses
altamente industrializados conozcan hoy en d’a una verdadera eclosi—n de nuevas
espiritualidades, religiosidades, y modos esotŽricos, encaminadas a procurar ese
encuentro con lo Otro trascendente.

Por eso en este ambiente de peque–as historias rodeadas de imagen y sonido es
interesante reflexionar sobre la necesidad de que el arte cristiano vuelva a tener un
protagonismo como tal en nuestra religiosidad cotidiana. Porque nuestros ni–os
que crecen se expresan y captan mejor la realidad a travŽs de la imagen. Dice A.
Julius que el arte tiene la obligaci—n de impactarnos para descubrir una verdad
sobre nosotros mismos o sobre lo que est‡ fuera de nosotros (Julius, 2002: 26).
Por lo tanto va inevitablemente unido al di‡logo entre las culturas que deberemos
hacer en nuestras sociedades, especialmente los que educamos, para alcanzar el
mayor nœmero de accesos a lo espiritual desde la diversidad visual y narrativa.

2. Cuando la palabra y la imagen se expresan juntas
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El funcionamiento intelectual de una persona adulta o de un ni–o mayor suele
efectuarse de la siguiente manera. La persona se representa mentalmente un objeto
a s’ misma y despuŽs piensa en ese concepto. Pero no siempre funciona as’. Hace
falta un tiempo de desarrollo de esta din‡mica intelectual. El bebŽ, por ejemplo,
aplica a cada objeto una acci—n concreta, y lo que es m‡s importante, sabe quŽ
objeto es por la acci—n que realiza. Un chupete es un objeto para chupar. Una
cuchara, al igual que un palo, porque se parecen, sirve para golpear... Un ni–o de
mayor edad sabr‡ distinguir y dar usos diferentes al palo y la cuchara.

En el ‡mbito de lo trascendente, tambiŽn se realiza este proceso simb—lico-conceptual.
Por ello es fundamental conocer cu‡l es el proceso de las personas a la hora de
descubrir, comprender e interpretar a Dios y su relaci—n con Dios.

3.1. Desarrollo de lo simb—lico en el ni–o

Del mismo modo que en los bebŽs hay un lento aprendizaje en el pensamiento, para
que un individuo llegue a la madurez se tienen que dar muchos m‡s pasos en este
crecimiento. Piaget lo explica detalladamente en distintas etapas (Piaget, 1961): sensorio-
motora, representativa-egocŽntrica que se divide en pensamiento preconceptual y
pensamiento intuitivo, y por œltimo la operativa. Un elemento distintivo de la cognici—n
humana es la creaci—n, el uso flexible y la interpretaci—n de s’mbolos. Desde el nacimiento,
los ni–os y ni–as se introducen en una compleja y cada vez m‡s creciente red de
s’mbolos culturales, siendo exponencial desde los primeros a–os de vida esta capacidad
para producir y manipular los sistemas simb—licos.

El pensamiento simb—lico es la clave para las distintas inteligencias emocionales.
Permite que los ni–os formen sus propias ideas y usen su imaginaci—n. La manipulaci—n
de los s’mbolos les permite ampliar la comunicaci—n y enriquecerla. Si antes al ver
la cuchara sent’a la necesidad de comer, ahora al manipular el s’mbolo puede
imaginarla y usar la representaci—n lingŸ’stica de la misma, o sea, ÒcucharaÓ para
describir lo que quiere hacer con ella. La imagen de la cuchara viene a su mente
y a ella enganchar‡n otros s’mbolos y conceptos (las natillas, el yogur y la sopa...)
que hacen del pensamiento una telara–a infinita de relaciones.

Entre los 3 y 6 a–os el ni–o o ni–a atraviesa el periodo pre-operatorio, en el que
asocia im‡genes, objetos, acciones y palabras. Es el momento de crecer en todos
los ‡mbitos de la persona, incluso en el trascendente. Desde aspectos de la vida
cotidiana, sus juegos, como sus relaciones con los dem‡s, con ellos mismos y con
el Misterio son establecidos en categor’as, ordenados por clasificaciones (Dios-
arriba, yo-abajo), comenzando a sentar las bases para el aprendizaje de simbolog’as
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m‡s complejas y abstractas, por ejemplo la matem‡tica o la sagrada. En edades
posteriores, imitaci—n y juego simb—lico se reintegran en lo real, y lo simb—lico, con
el comienzo de la adolescencia, comienza a manipularse desde lo formal. La
capacidad de representaci—n va desbordando lo concreto y el simple objeto para
generar mœltiples posibilidades, pensamientos y soluciones a cualquier realidad.
La importancia del punto de vista propio, sobre todo en los adolescentes, y de c—mo
ello repercute en la propia persona, son aspectos fundamentales en un desarrollo
sano de todas las facetas humanas. La imaginaci—n, antes ligada un’vocamente a
conceptos concretos ahora se ir‡ haciendo cada vez m‡s creativa, capaz de deformar,
manipular y hacer variantes de un mismo concepto. En el ‡mbito que estamos
analizando, Dios y el ser humano, permitir‡ al adolescente establecer relaciones
nuevas, seleccionando y creando espacios entre Dios y Žl o ella.

As’ pues, cuando trabajamos con ni–os y ni–as tenemos el inconveniente de que
manejan con m‡s dificultad el lenguaje verbal para comunicar. Merece la pena
buscar otros lenguajes, m‡s abiertos, que nos permitan una mayor expresividad y
comunicaci—n, con distintos matices e intensidades, y pueden denotar aspectos
que la lingŸ’stica pierde. El uso de la expresi—n pl‡stica con ni–os y ni–as, con su
connotaci—n lœdica y porque engloba el doble juego de concepto y s’mbolo, permite
motivar la actividad, la propia expresi—n y la expresi—n libre y c—moda.

Si nos detenemos en los contenidos, valores y modos de pensar que surgen de las
expresiones pl‡sticas infantiles -dejando a un lado el an‡lisis individual de cada
sujeto con su obra-, descubrimos que en el campo de la imagen de Dios, en el que
estamos profundizando, se van a repetir y van a surgir elementos comunes, perfiles,
estereotipos y rasgos culturales que determinan la concepci—n de Dios frente a la
persona en crecimiento y en el contexto socio-cultural. Es un privilegio poder acceder
desde la expresi—n art’stica a estos contenidos religiosos ya aprendidos o en proceso
de asimilaci—n en los ni–os y ni–as. La imagen es un instrumento cultural que hoy
es susceptible de ser analizada como si fuera un texto, porque ampl’a la percepci—n
de las estructuras personales y sociales de la persona y a la vez sugiere en lo
espec’fico los estereotipos que subyacen bajo los comportamientos y la comunicaci—n
verbal. Adem‡s accedemos con ella a los mecanismos pre-operativos y operativos
que se est‡n desarrollando en el ni–o o ni–a y que son fundamentales a la hora de
expresar quiŽn es Dios para ellos.

3.2. Im‡genes de lo Trascendente en la infancia y la adolescencia
(psicolog’a religiosa evolutiva)

Dice Vergote (1969: 345-347) que los ni–os tienen gran disponibilidad hacia
lo religioso desde muy peque–os. Lo cierto es que la experiencia cristiana de
la entra–a de Dios se puede vivir desde el nacimiento y as’ ir adquiriendo
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(3) Tal vez en este momento la horquilla de a–os deber’a ampliarse de 6 a 16 a–os.)
(4) La calle representa la infuencia de los medios de comunicaci—n: publicidad, internet, TV,

cineÉ junto con lo que los chicos y chicas viven en su barrio.
(5) Cfr. çvila, Antonio (2003): Para comprender la Psicolog’a religiosa. Estella, Verbo Divino,

p‡gs. 68-71

conocimiento de Dios hasta llegar a una relaci—n aut—noma, independiente e
’ntima con ƒl. Esta disponibilidad que va evolucionando en funci—n de la edad,
de la personalidad, del sexo y de las circunstancias sociales de la persona,
genera actitudes religiosas tanto positivas como negativas (sobre todo entre los
7 y los 14 a–os (3), pero no se adquiere si no ha sido previamente educada.

La influencia de los padres y madres es decisiva (si tenemos en cuenta la
diversidad de los contextos familiares actualesÉ) para la formaci—n religiosa.
Los factores de formaci—n son en orden de influencia: la familia, la calle (4), la
reflexi—n personal, la escuela... Los gestos y lenguaje religioso de los padres se
insertan en una experiencia afectiva que les simboliza inmediatamente, queda
inserto en la pertenencia familiar que luego dar‡ origen a la adhesi—n social. En
lo trascendente suceder‡ lo mismo. Lo sagrado se sitœa en la perspectiva del
crecimiento vital como otro elemento m‡s de lo humano. Ignorar su educaci—n
religiosa por razones de libertad es negar el crecimiento del ser humano en un
contexto cultural. El libre compromiso religioso debe apoyarse en una experiencia
adquirida de los valores religiosos mismos.

3.2.1. Factores que influyen en el desarrollo religioso (y que se han estudiado)

Desde este comienzo advertimos que existen muchos otros factores que afectan
al crecimiento vital del ni–o o ni–a, ya que no es que vayamos adquiriendo
cultura en la medida que crecemos, sino que, como dec’a Paul Ricoeur, Òsomos
culturaÓ, y por ello nos vamos construyendo en la medida en la que nos
interrelacionamos con la realidad y activamos nuestro aprendizaje existencial.
En el ‡mbito de la experiencia de Dios se han estudiado algunos de estos,
admitiendo su importancia e influencia decisiva. A continuaci—n comentaremos
alguno de ellos:

a) El sexo (5), elemento determinante de nuestra persona, del que no podemos
prescindir, pues nos es constitutivo (Ás—lo tenemos un cuerpo!), se ha estudiado
frecuentemente ya que influye de forma inevitable en nuestra concepci—n de
Dios. Parece que existe mayor religiosidad en las mujeres, aunque los especialistas
dicen que no hay una raz—n clara y evidente; podemos decir que puede ser una
combinaci—n de otros factores sobre el sexo de la persona.
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Tal vez el m‡s importante ser’a la construcci—n de  la personalidad a travŽs del
sexo y del gŽnero (6) -lo biol—gico y lo social-, que van irresolublemente unidos
y que nos configuran en un tiempo y un espacio determinado. Los estudios de
psicolog’a encuentran diferencias significativas en algunos rasgos de personalidad
entre hombres y mujeres: el var—n ser‡ m‡s agresivo y menos expresivo en
cuanto a sentimientos y emociones, m‡s independiente y aut—nomo, mientras
que la mujer con tendencia mayor a la ansiedad y la sumisi—n ser‡ m‡s pasiva,
insegura  y dependiente de otros, m‡s expresiva en cuanto a sentimientos y
conductas de cuidado hacia los dem‡s... Hay que decir, al respecto, que no
queda claro que sean diferencias biol—gicas o diferencias construidas a travŽs
de la socializaci—n de las personas. En la actualidad, en la sociedad posmoderna
y plural, este patr—n de hombre y mujer no se ajusta tanto ni es tan real, aunque
en lugares donde el machismo sigue teniendo fuerza y organizando la vida
social, recoge y justifica perfectamente los roles antes mencionados. M‡s all‡
de toda esta discusi—n podemos afirmar que hombres y mujeres no se acercan
de la misma manera a lo religioso.

En cuanto a la socializaci—n, es decir, el proceso de construcci—n de gŽnero,
habr’a que decir que, segœn algunos estudios, aquellos que tienen una tendencia
mayor a la asunci—n de normas y tradiciones culturales, en general m‡s las
mujeres, interiorizan mejor el encuentro con lo sagrado como dependencia e
intimidad y tienen una religiosidad m‡s fuerte y m‡s vinculada tanto a lo personal
como a lo comunitario. Los hombres educados menos en la obediencia y la
responsabilidad, tendr‡n menor tendencia a interiorizar la instituci—n en torno
a lo sagrado, aunque una vez dentro del marco comunitario tender‡n a asumir
roles de autoridad por su seguridad e independencia.

Por œltimo una peque–a referencia al lugar social donde nos construimos unos
y otros.  En la medida en que la persona, hombre o mujer, disfruta de lugares
de referencia donde se siente valorada y reconocida socialmente, se va
independizando y asegurando m‡s. Este mecanismo de socializaci—n influye en
nuestra vida comunitaria religiosa de la siguiente manera: por ejemplo, las
mujeres que s—lo trabajaban en casa, ten’an pocos espacios de socializaci—n y
reconocimiento. En una sociedad no diferenciada (es decir con una cultura
determinada y œnica) uno de los pocos lugares de valoraci—n y pertenencia
comunitaria era la parroquia, donde se entablaban relaciones y hay una vivencia
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(6) Cuando hablamos de gŽnero nos referimos a la construcci—n social y personal de la persona
que hace ella misma y las personas que tiene alrededor en funci—n de su sexo. Por
ejemplo: Una ni–a vestir‡ de rosa por ser ni–a, mientras que a un ni–o se le regalar‡n
coches por ser un ni–o. El ni–o de mayor leer‡ el peri—dico mientras que la ni–a pondr‡
la mesa. Esta interrelaci—n con el medio a travŽs del sexo influye tant’simo en nosotros
que condiciona toda nuestra existencia. Y es que Áno nos podemos desprender del cuerpo!
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pseudocomunitaria. En la actualidad la oferta de lugares de socializaci—n y
pertenencia es tan grande que para muchas mujeres, ya sea porque trabajan
fuera de casa y tienen otros espacios, o porque buscan en otros lugares espacios
comunitarios afectivos, la parroquia ya no es lugar de encuentro (7).

b) En relaci—n a este œltimo apunte, hay que ser consciente de en quŽ tipo de
sociedad vivimos en la actualidad. Una sociedad no diferenciada permit’a a sus
miembros reconocer y adherirse f‡cilmente a los lugares comunitarios, de valoraci—n
y pertenencia. La sociedad hac’a una sola oferta de sentido de la existencia y cada
persona hab’a de ubicarse en el rol que le tocaba vivir en esa sociedad. Sin embargo
nuestra sociedad plural est‡ llena de ofertas de sentido, y es cada individuo quien
elige la opci—n que quiere. Esto Àc—mo repercute a la comunidad eclesial y a la
experiencia religiosa? Antes el medio social ayudaba a tomar decisiones acerca de
la propia religiosidad, entre otras cosas porque era la œnica posibilidad. Ahora, el
proceso de opci—n personal, ya adulta, por el Reino Ðque ser’a la oferta de Jesœs-
es decisivo para ser cristiano. Por eso reconocemos que es vital hacer procesos
pastorales tanto grupales como individuales  con los ni–os y ni–as para que en el
momento que hayan de optar lo puedan hacer lo mejor posible.

c) Evidentemente no opta igual una persona con recursos econ—micos altos que
otra con bajos recursos. La clase social es otro de los factores que condicionan la
construcci—n de la persona (aunque no la determinan). En ambientes econ—micamente
acomodados, donde las necesidades b‡sicas est‡n completamente cubiertas hay
una necesidad menor de recurrir a lo trascendente para dar raz—n de su vida. Aun
as’ se dan dos tendencias: por un lado una experiencia de Dios m‡s vinculada a
lo ritualista y ceremonial, donde se pretende mantener la religiosidad a travŽs de
la instituci—n; y por otro lado una indiferencia hacia el tema de lo religioso y
trascendente porque son preguntas que van m‡s all‡ del marco de la sociedad del
bienestar.

Al mismo tiempo otros estudios realizados en NorteamŽrica, las clases bajas
experimentan una necesidad de compensaci—n de sus carencias (B. Beit-Hallahmi

(7) La discusi—n de este tema nos llevar’a tiempo pero de lo que s’ somos conscientes es del
debilitamiento de las comunidades, ya sean parroquiales o de otro tipo. Primero por el
tipo de sociedad individualista en el que vivimos, segundo la gran multitud de ofertas de
sentido y pertenencia, tercero porque cuidamos poco el espacio grupal donde la valoraci—n
y el cari–o hacia los miembros es vital, entre muchos otros factores.

(8) Evidentemente habr’a que estudiar este fen—meno en Espa–a y en la dŽcada actual. Hay
que ser conscientes de  que el caso de Espa–a es peculiar en el sentido de que la fuerza
de la religiosidad popular por su car‡cter todav’a fuertemente cat—lico, arrastra  much’simas
manifestaciones religiosas vivas y ricas en experiencia de Dios. Pero no hay que olvidar
que en ellas tambiŽn encontramos elementos de tipo identitario grupal o pertenencia social
que poco tienen que ver con lo religioso.
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y M. Argyle, 1997: 155-156) y lo vuelcan en la relaci—n con lo divino (8). La
religiosidad popular, la pertenencia a las tradiciones religiosas locales, cofrad’as,
peregrinaciones... est‡ experimentando actualmente una potenciaci—n en cuanto
a nœmero de participantes y popularidad social. A la vez, crece tambiŽn el nœmero
de personas que se vinculan afectivamente a movimientos esotŽricos como New
Age,  Next AgeÉ, que no tienen que ver con la instituci—n eclesial pero que ofrecen
espacio a muchas personas que se sienten de alguna manera y por situaciones
diversas  rechazadas por Žsta. En ambas tendencias, no incompatibles en un mismo
individuo, las carencias de una manera u otra se van cubriendo y pueden ayudar
al encuentro de la persona con lo divino.

d) Ni que decir tiene, que no ser‡ lo mismo la experiencia de Dios en çfrica que
en Europa. El lugar geogr‡fico y el crecimiento de la persona en una cultura u otra
define muchos de los rasgos de la propia experiencia de fe. Los lugares de fuerte
industrializaci—n en general fomentan el proceso de secularizaci—n (aunque en la
actualidad se discute si es una relaci—n directa). Los ambientes rurales, de menos
de 50.000 habitantes (B. Beit-Hallahmi y M. Argyle, 1997, 161) registran mayor
actividad religiosa. Las parroquias funcionan m‡s activamente en los pueblos,
reforzada especialmente por el sentimiento de vecindad. En las ciudades la sensaci—n
comunitaria se diluye y los ciudadanos buscan lugares m‡s peque–os de socializaci—n
en lo religioso, Si bien es cierto hay una oferta mayor de religiosidades diversas.

e) Por œltimo, pero no menos importante destacar los rasgos de personalidad
individuales (B. Beit-Hallahirri y M. Argyle, 1997, 164-173), que influyen fuertemente
en cada persona. La autoestima personal, la introversi—n o extraversi—n, los rasgos
neur—ticos o psic—ticos,  y dem‡s rasgos personales interactœan con el
fundamentalismo o los prejuicios religiosos asociados al entorno social, e influidos
por las actitudes morales y/o humanitarias que la persona vaya desarrollando.

Este panorama a grandes rasgos nos debe llevar a una serie de conclusiones:

1. Constatar que las vivencias religiosas de nuestros alumnos no son o blanco o
negro, sino que van a ir influidas por una cantidad de elementos internos y
externos a ellos que a veces son controlables. Otras no.

2. En este momento globalizado cada individuo va construyendo su religiosidad de
forma m‡s individual y aislada, por lo que la comunidad eclesial peque–a y los
procesos en la fe individualizados cobran protagonismo.

3. Estos factores son generales, es decir, tendencias que en el multiculturalismo
se entremezclan y no est‡n tan claramente definidos. Cada persona hace su
propia s’ntesis.

3. El dibujo infantil y adolescente sobre Dios

(9) Especialmente A. Vergote, de la mano de Antonio çvila...
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3.2.2. Principales caracter’sticas de lo religioso en el crecimiento de ni–os y
ni–as

Vamos en concreto a detenernos en el desarrollo de la experiencia de Dios en los
ni–os y ni–as. A grandes rasgos responden a este crecimiento de la misma manera
en cualquier lugar y tiempo, siempre teniendo en cuenta las particularidades de
cada ni–o o ni–a. Nos vamos a ayudar de la psicolog’a religiosa evolutiva cl‡sica
Especialmente A. Vergote, de la mano de Antonio çvila... que ha estudiado esta
cuesti—n desde mitad del siglo XX.

a) Hasta los 2 a–os

Los dos primeros a–os de vida marcan vitalmente al ni–o en los estadios m‡s
b‡sicos del desarrollo personal. En lo religioso podemos decir que influye en
cuanto a  actitudes y contacto con el otro (madre, padre o adulto) que me cuida.
M‡s all‡ del debate sobre el factor genŽtico de la religiosidad (Jung, Elkind), que
puede predisponer al infante, sabemos que influyen en el desarrollo de la
coordinaci—n motora, en la inteligencia sensomotriz y en la comprensi—n del otro
como realidad (a partir de los 9 meses). En esta etapa, las experiencias b‡sicas
de relaci—n y cari–o son esenciales para luego la construcci—n personal, incluido
el aspecto religioso.

b) De los 2 a los 6 a–os

A partir de la adquisici—n del lenguaje, es decir, a partir de los 2 hasta los 6 a–os,
nos encontramos con  una etapa de visi—n animista y artificialista. Los objetos
y seres inanimados est‡n dotados de vida e interactœan con el ni–o o la ni–a,
estableciŽndose relaciones de buenos y malos. A la vez la realidad es entendida
como un gran engranaje de reloj donde todo funciona a travŽs de acciones
mec‡nicas encadenadas unas a otras. En esta concepci—n se integra la visi—n
de Dios.

Es entre los 2 a–os y los 3 y medio cuando los ni–os asimilan bien las primeras
conductas religiosas. Son acciones aprendidas de memoria, pero que ser‡n la
base del proceso de acercamiento a la experiencia personal y grupal de Dios.
Los s’mbolos, aunque no del todo entendibles (la cruz, la vela, el agua del
bautismoÉ), comienzan a cobrar vida dentro del mundo m‡gico del ni–o donde
producen efectos que le benefician.

Dios es identificado inconscientemente con los padres (sobre todo el padre), por
su omnipotencia, omnisciencia y protecci—n, ya que trasladan a Dios los
sentimientos de dependencia, confianza, seguridad, que sienten con respecto
a los padres. Se trata de una paternalizaci—n de Dios.
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Es entonces, entre los 3 y los 4 a–os y medio, cuando comienzan a interrelacionarse
con Dios de manera que su funci—n mec‡nica y resolutiva se active. Las oraciones
como demanda de una acci—n m‡gica comienzan a proliferar, esperando sus
efectos: Dios tiene poderes m‡gicos que puede ejercitar sobre m’. El ni–o o ni–a
ya reconoce a Dios como entidad individual, tiene su lugar (es capaz de reconocer
que Dios est‡ en el cielo, con los ‡ngeles y/o los santos), y comienza a asociar
sentimientos que Žl experimenta o actividades espec’ficas de Dios que le son
propias. A la vez Dios tiene interŽs por las cosas que el ni–o o ni–a hace, incluso
a veces las comparte.

Por eso Dios comienza a tener rasgos humanos, conocidos para el ni–o o la ni–a,
atravesados por lo extraordinario (hŽroe, anciano con poderesÉ). Comienza a
despertar su interŽs por el mundo religioso y se sitœa al mismo nivel que el mundo
m‡gico generando curiosidad y, lo que es m‡s importante, fascinaci—n por lo
sagrado y religioso.

En torno a los 5 a–os las acciones conocidas de Dios se incrementan asemej‡ndose
a las humanas: pasea, est‡ en el campo... y se le a–ade un rasgo inŽdito hasta
entonces: Dios es Creador. Se desarrolla a travŽs del descubrimiento de que los
padres y madres no son omnipotentes y por ello Dios comienza a adquirir atributos
que no se les pueden asignar a los padres. Se rompe la paternalizaci—n de Dios
y comienza a independizarse. Para ello usar‡ los recursos adquiridos en los dos
a–os anteriores, siempre desde el punto de vista utilitarista (egocentrismo infantil)
y m‡gico. A veces Dios y la creaci—n se confunden, pero esta fusi—n forma parte
de la propia caracterizaci—n de Dios. Surge por ello la imagen universal de lo
divino, vinculada a la potencia del bien.

El acompa–amiento de esta discriminaci—n de Dios es fundamental a la hora de
formar en el ni–o o ni–a el inicio de la comprensi—n Dios-totalmente-Otro. Por
ello es interesante dotar al ni–o de recursos simb—licos y narrativos que aporten
informaci—n a la imagen de Dios. Es un tiempo privilegiado para profundizar en
los relatos, milagros y escenas m’ticas de la Historia Sagrada, pues, aunque no
entienda sus contenidos claramente, capta su atenci—n sobre los personajes
individuales y su relaci—n con Dios.  DespuŽs Žl mismo adaptar‡ la narraci—n a
su comprensi—n.

c) De los 7 a los 11 a–os

La adquisici—n de atributos para Dios explosiona entre los 7 y los 11 a–os. Es
la etapa atributiva: el ni–o comienza a organizar y valorar los atributos, construyendo
un concepto de Dios a partir de lo recibido en los distintos ambientes en que se
mueve: en casa, en la escuela, en la calle... El ni–o ordena en categor’as a Dios
desde lo objetivo (grandeza, omnisciencia, omnipresencia...), subjetivo (bondad,

3. El dibujo infantil y adolescente sobre Dios
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justicia...) y afectivo (fuerza, belleza...).

Las principales cualidades que se le atribuyen son la grandeza y la invisibilidad.
La omnisciencia que aparec’a a los 6 — 7 a–os, seguida de la omnipotencia,
comienza a perder fuerza ante la posibilidad de entablar relaci—n con Dios. Igual
que en lo social el ni–o o ni–a ha ampliado sus relaciones, entre los 8 y los 9
a–os descubre y acepta a Dios como tal y esto le crea confusi—n. Le resulta
dificultoso la transmisi—n de conceptos religiosos complejos relacionados con la
divinidad, y unido a la dificultad lingŸ’stica que esto conlleva, hace que a veces
le desconcierte y desmotive.

Sin embargo, la curiosidad es desbordante y es capaz de investigar sobre Dios
con independencia. Es consciente de que su representaci—n de Dios antropomorfa
es insuficiente y va apuntando a algo m‡s all‡ de lo humano que poco a poco
adquirir‡ un valor plenamente simb—lico (Vergote, 1969: 352) en la siguiente
etapa. Dios es distinto a los dem‡s, no se le puede tocar... Los peque–os s’mbolos
elementales como la nube, el trono, la barba, los ‡ngeles, el cielo, la luz... se
multiplican entre los 8 y 11 a–os, especialmente en las ni–as. En esta edad la
disociaci—n de Dios del modelo humano es patente, expres‡ndolo como un
universo dividido, en el que hay una perfecta diopsia entre el ‡mbito de Dios y
el ‡mbito humano (arriba / abajo). La idea de Dios Creador se refuerza a la vez
que la imagen de Jesœs adquiere entidad, porque le resulta m‡s comprensible
y cercano. A lo largo de estos a–os experimentar‡ un proceso de espiritualizaci—n
de su visi—n de Dios. Teniendo en cuenta el sexo observamos divergencias en
la concepci—n de Dios:

¥ ni–os: Dios aparece fuertemente mediado por el concepto de  ley, es decir,
m‡s atento a lo que Dios quiere que a quiŽn es para Žl. Por eso se vincula m‡s
a los s’mbolos y los objetos rituales porque expresan la voluntad de Dios.

¥ ni–as: suele ser un Dios de amor que se da en un encuentro afectuoso, por
ello los objeto sagrados y los s’mbolos expresan su cercan’a. Se interesa m‡s
por lo que es Dios para ella que por lo que quiere de ella.

d) De los 11 a  los 19 a–os

A partir de los 11 a los 19 a–os se inicia una etapa marcada por la duda y la
toma de postura. Es la etapa de crisis. La duda lo abarca todo. Est‡n los que
se interrogan, los que dudan propiamente, los que asumen todo sin pensar, los
que quieren creer y luchan contra ella...

El desarrollo cognitivo del ya adolescente le permite comprender nuevos tŽrminos
religiosos y operar con ellos. Por ello entre los 11 y los 13 a–os comienzan a
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representar a Dios con s’mbolos (chicas entre el 60-70%, chicos entre el 40-
50%). Dios deja de ser un personaje bondadoso, m‡gico... desvel‡ndose la
grandeza y la trascendencia sin abandonar su cercan’a y su relaci—n interpersonal.
Este tiempo es una fase de personalizaci—n (de los 11 a 15 a–os), donde ya no
basta lo atributivo para hablar de Dios, se inicia el encuentro con Dios de forma
personal.

A partir de los 15 a–os en las chicas y los 16 en los chicos, se observa una fuerte
ca’da del antropomorfismo. Dios es m‡s abstracto y espiritual, es alguien distinto,
invisible, no se puede dibujar... se trata de una fase de interiorizaci—n donde
los temas subjetivos invaden el concepto de Dios: el amor, la obediencia, la
confianza, el di‡logo, el temor, la compasi—n, la solidaridad... Esto va desarrollando
el concepto personal subjetivo de Dios en el desarrollo religioso global. El
sentimiento de soledad que se experimenta en la adolescencia favorece la
participaci—n afectiva y simb—lica del universo, y con ello de lo religioso. Dios es
confidente de sus mon—logos, y padre providencial que vela en las dificultades.
Podemos agrupar, segœn nos propone Deconchy (Vergote, 1969: 365), las
concepciones m‡s comunes de Dios en tres grandes grupos.

¥ Dios Se–or de la creaci—n: especialmente lejano al ser humano, sin relaci—n
personal o muy escasa y afectado del orden moral universal, como juez y se–or.
Con frecuencia encontramos una tendencia pante’sta al definir a Dios.

¥ Dios Salvador: con el que me relaciono personalmente. Dios participa en mis
experiencias y da sentido a la vida (volcado hacia las propias necesidades
afectivas). La relaci—n no siempre supone una exigencia Žtica que condicione
mi comportamiento, pero s’ cuento con ƒl en algunos aspectos de la vida.

¥ Dios Padre: con rasgos del Dios de Jesucristo expresado en el Evangelio:
bondadoso, compasivo, que perdonaÉ la amistad con Dios se siente con
fuerza, y Dios destaca por su comprensi—n y protecci—n.

A grandes rasgos estas tendencias nos permiten visualizar c—mo se entabla la
relaci—n con Dios. No son concepciones cerradas y observamos que pueden
empaparse unas de otras en la vivencia personal m‡s subjetiva. Lo que s’ observamos
en todas ellas es la dicotom’a caracter’stica de la edad entre la creencia y la pr‡ctica.
Entre lo que es Dios en s’ y lo que es Dios para el adolescente (de lo metaf’sico a
lo interior). Siguiendo las tendencias por gŽnero que se describ’an en la anterior
etapa los chicos tienden a idealizar a Dios como modelo, canalizado a travŽs de
Cristo que sirve de soporte para esta idealizaci—n por su presencia firme y segura,
heroica y misericordiosa. Las chicas buscar‡n completar su vac’o afectivo a travŽs
del amor-presencia de Dios.

3. El dibujo infantil y adolescente sobre Dios
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Este momento ser‡ el que conformar‡ la relaci—n con Dios para el futuro. No se nos
puede olvidar nombrar a un porcentaje alto (15% y en aumento los œltimos a–os)
que opta por no plantearse ninguna cuesti—n en relaci—n con lo sagrado y vive de
lo aprendido de peque–o, bas‡ndose en un Dios aœn antropom—rfico, muy pobre
y rudimentario, infantil y convencional. Posteriormente, en la poblaci—n adulta se
mantiene esta concepci—n y curiosamente m‡s en ambientes familiares religiosos.
TambiŽn es el momento del rechazo como respuesta a la duda sobre el problema
de Dios, aunque el ate’smo (8%) responde tambiŽn a causas comunitarias, como
el rechazo a la Iglesia, etc.

La visi—n y relaci—n adulta depender‡ de las decisiones que el adolescente tome,
en relaci—n a abrirse a Dios o no, en esta œltima etapa.

Algunas conclusiones al respecto:

¥ En el tipo de sociedad actual, optar por educar en la fe a los ni–os desde peque–os
agiliza la capacidad de tomar opciones abiertas a la trascendencia (a Dios)
posteriormente en la juventud.

¥ Debe ser una formaci—n planificada (con cabeza y coraz—n) desde lo afectivo y
relacional y desde el aprendizaje a travŽs del s’mboloÉ

¥ Hay que asumir que, aun realizando una oferta de encuentro con Dios clara y
atractiva, muchos elegir‡n entre otras opciones en su vida. Es el modelo en el que
vivimos y hay que ser conscientes de ello.

El v’nculo con Dios y con lo religioso no puede ser s—lo afectivo (a un grupo humano,
a una devoci—n, a un ritual...) ni tampoco conceptual (a una ideolog’a, a una moral...).
Tiene que crecer y desarrollarse integralmente, en todos los aspectos que conforman
nuestra vida: afectivo, emocional, conceptual, moral, social, relacional, intelectual...
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4. Im‡genes de Dios a travŽs
del arte y la tradici—n

MASSEDOT EN UNA MONEDA

En el cap’tulo anterior hemos hablado del contexto actual de los ni–os y adolescentes,
pero no podemos olvidar la herencia hist—rica de la tradici—n cristiana. En Espa–a
aœn se mantiene fuerte y visible y sigue influyendo de forma intensa en la vida
social. Hay que decir que ya no tanto como instituci—n y s’ m‡s como tradici—n. Por
ello vamos a dedicar el cap’tulo a profundizar en esta herencia iconogr‡fica cristiana,
ya que nos va a ayudar a comprender c—mo repercute en los ni–os y adolescentes
y en su propio proceso de maduraci—n de fe.

La representaci—n de la Divinidad es el tema fundamental de la iconograf’a cristiana
y, como dec’amos al principio, teolog’a e imagen se funden y se complementan en
la experiencia humana. El encuentro con Dios siempre resulta desconcertante e
inexpresable, y a la vez tan atrayente que siempre volvemos a la cuesti—n que aqu’
nos planteamos. C—mo comprender a Dios con un lenguaje y una visi—n limitados
en el ser humano. As’ cada Žpoca lo resuelve a su manera, con sus propios c‡nones
y su propias limitaciones, intentando expresar lo suficientemente bien lo que se
quiere decir de Dios. Pero a la vez no puede olvidar su herencia del pasado y la
intencionalidad con que se dicen las cosas y quiŽn las dice.

4.1. La prohibici—n de representar a Dios

Es interesante detenerse en analizar c—mo la influencia de la cultura jud’a y la griega
influyen en la concepci—n de la imagen de Dios del cristianismo. Como herederos
de las culturas del mediterr‡neo, recogemos el sentido de trascendencia que se ha
dado y se ha vivenciado en ellas.

4.1.1. La tradici—n hebrea y el contexto grecorromano

La tradici—n hebrea

En el ‡mbito jud’o nos movemos entre dos handicaps: por
un lado la absoluta trascendencia del ser divino Òal que
nadie ha vistoÓ (Jn 1,18) y que hace de Dios un ser lejano,
tremendo e indescriptible. Recordemos el texto de Jacob
en el que lucha con Dios (Gn 32,23-33). DespuŽs de ver
y luchar con ƒl ha conservado la vida, por lo que es bendecido
por Dios. Ver directamente a Dios significaba perder la vida
(Ex 33, 20ss). Por otro lado la prohibici—n de Dios mismo
de hacer im‡genes de ƒl (Ex 20,4 o Dt 27,15) subraya la
trascendencia de Dios. No es posible apoderarse de la
fuerza divina (Os 13,2). As’ los jud’os no representaban a
Dios. Se trataba adem‡s de marcar la diferencia con los
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 ’dolos de otros pueblos, a los que se hac’a ofrendas, se les representaba en relieves
y esculturas y hasta ten’an atributos humanos. Dios no es un ’dolo y por ello no es
representable, est‡ fuera de toda capacidad humana de entendimiento. Por ello
tambiŽn se suprime oralmente el nombre de YahvŽh, como signo de respeto que
remarca la inabarcabilidad de Dios.

Como contraste a esta realidad han desarrollado una riqueza infinita en analog’as
de Dios. El Antiguo Testamento est‡ lleno de met‡foras sobre Dios (Aleixandre,
1999), intentos de acercamiento a una realidad inabarcable. Vamos a comentar
brevemente algunos de ellos (Keel, 2007: 171-225).

La roca: Dios como basti—n, fortaleza inexpugnable (hay que recordar que JerusalŽn
est‡ en el punto m‡s alto de Si—n, por lo que le da la importancia de una fortaleza),
similar a una torre fuerte o puesto de vigilancia o refugio frente a los ataques
enemigos (Sal 61,4b). En ellas tambiŽn se presentaban ofrendas (2Re 3,27; Jer
19,13). Dios, entonces, se nombra como lugar inaccesible (m_wdh) en las monta–as
(Sal 18,3; 31,4) o roca (_wr) (Sal 18,3.47). La roca es un lugar imperecedero, Òroca
de mi coraz—nÓ dir‡ el Salmo 73.

çrbol, fuente: se trata de hacer menci—n a la cercan’a de Dios (Sal 73,28), que
en el contexto significa ÒvidaÓ y la vida que Dios ofrece en Si—n se manifiesta a
travŽs de jard’nes con ‡rboles y aguas cristalinas en sus fuentes. En un espacio
geogr‡fico ‡rido como Palestina Dios se manifiesta como el viviente (Sal 42,3; 84,3),
como fuente de la vida (Sal 36,9). El agua, la lluvia (el rayo-tormenta, Sal 104), la
vegetaci—n son met‡foras vinculadas a la vida y la fertilidad, que es atribuida a la
acci—n y fuerza poderosa de Dios (Sal 74,13-14; 89,10-11).

Luz: es la que surge de las tinieblas (Sal 112,4; 97,11) y las disipa. Se refiere a la
vida que se genera ante la Òluz de su rostro (Dios)Ó. La acci—n de volverse de frente
(pnym, frente, rostro) es volverse a Dios, encontrarse con ƒl. Comparaciones de
Dios como Òmi l‡mparaÓ, probablemente aludiendo a la menorah o a la l‡mpara
que acompa–aba al armario-relicario de la Torah, pierden en grandeza pero ganan
en intimidad (2Sam 22,29; Sal 18,29). Dios es la luz imperecedera (Sab 18,4) que
da claridad y sentido a la vida.

O’dos que oyen y boca que habla: Dios es en lo personal Òquien escucha la plegariaÓ
(Sal 65,3). En la oraci—n el afligido abre su coraz—n (Sal 102,1), y da rienda suelta a
sus pensamientos y preocupaciones con la esperanza de que Dios lo oiga (Sal 17,6).
Y Dios escucha, y adem‡s habla (Sal 60,8; 108,8) a travŽs de los sacerdotes y de los
profetas (sus declaraciones ten’an una fuerza decisiva, tanta como la de los sacerdotes).

Padre, madre: Dios es compasi—n, descrito con la palabra rhmym, plural construido
a partir de rhm (œtero materno). Es el lugar de la uni—n ’ntima con Dios, de la
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protecci—n y del perd—n de los pecados. Dios se apiada del ser humano, tal como
un padre o una madre se vuelven hacia su hijo por el amor que le profesan. Es
debilidad m‡s que maldad (Sal 103,12-14; Is 49,15), ya que Dios es parcial con
el que acude a ƒl (recordemos la par‡bola del Padre bueno o del hijo pr—digo). ƒste
se siente acogido e inexplicablemente querido. Son im‡genes de abrigo y de
protecci—n, como el espacio materno que posibilita la existencia y el crecimiento
(Sal 27, 10; Is 49,14-15; Os 11,3-4; Is 66,13) y es tambiŽn una apuesta por el otro,
una defensa activa, arriesgar por el ser humano de forma gratuita (Os 13,8). En
este sentido la expresi—n muchas veces repetida de Dios como alas de ‡guila tiene
una connotaci—n similar (Sal 17,8).

Anfitri—n: a veces se presenta a Dios como anfitri—n magn‡nimo que prepara la
mesa para los invitados, unge sus cabezas y llena generosamente sus copas (Sal
36,9; Sal 103,5). En este sentido las met‡foras de mŽdico, tienen el mismo sentido:
la enfermedad, ligada a la debilidad, halla su esperanza œltima en Dios. La
hospitalidad, por tanto, se compromete a ocuparse de todos los aspectos del
bienestar del huŽsped, incluyendo su salud. Si Dios es anfitri—n del pueblo (su casa
-templo- es lugar de reposo) confortar‡ y curar‡ a quien le suplique.

Creador, Orden, Sabidur’a: Dios da forma y compone al ser humano (Sal 139,13.16;
33,15; 94,9), Dios Òforma, fabrica, componeÓ (y_r), actividad creativa que le vincula
a la historia personal y comunitaria del ser humano. Dios es artesano (podemos
recordar la imagen de modelar arcilla de Jer 18,1-10). TambiŽn en relaci—n con la
naturaleza: extender la tienda de campa–a, juntar las aguas, plantar cedros (Sal
33,7; 104,16; 94,9), toda la creaci—n es estable en Dios. Porque ƒl contiene y
ejecuta en orden el mundo (Sal 33,9). El mundo obedece la se–al de Dios invisible.
Por eso conoce uno a uno sus elementos (nombra a las estrellas por su nombre
dice el Salmo 147,4). Todo es creado con sabidur’a, de acuerdo a un orden definido
y sensible (Job 28,25-27; Sal 104,24).

Juez, Se–or: no es s—lo autor del orden sino responsable de preservarlo. Es la
alternativa al enfrentamiento agresivo en defensa del derecho y la justicia (Sal 35,1-
3.23). Dios es juez universal (Sal 82), juez de la tierra (Sal 94,2).

Erupci—n, humo, nube: Dios se vincula a veces a elementos poco controlables de
la naturaleza, como una columna de humo o de fuego (Ex 13,21-22; 14,19-20; Sal
105,39), la tempestad, el rayo, el trueno, la lluvia, incluso los terremotos... (Sal
18,8-9; 97,5).

Guerrero, escudo: Dios aparece luchando a favor de las tribus de Israel. Se trata
de un protector, un garante de seguridad. Coge su escudo y su jabalina para
enfrentarse a los enemigos (Sal 35,3). El escudo en Sal 91,4 (m‡s exactamente
portaescudo o shrh) se refiere a peque–os muros port‡tiles que proteg’an de los

4. Im‡genes de Dios a travŽs del arte y la tradici—n



ÁDIBUJAMOS A DIOS!32

4. Im‡genes de Dios a travŽs del arte y la tradici—n

proyectiles enemigos. Invocar a Dios como escudo supone la relaci—n ’ntima con
un amigo al que se le pide una labor ingrata. Es una estrecha relaci—n de confianza
(Sal 7,11; 18,3; 28,7). Es s’mbolo de protecci—n y seguridad en torno al suplicante
(Sal 3,4), Dios protege por todas partes.

Gu’a: es Dios quien gu’a (recordamos la historia de Žxodo y los movimientos de las
tribus semin—madas por la tierra de Cana‡n) a modo de pastor que lleva a su pueblo
(Sal 78,52; 95,7). En Žl est‡ depositada la confianza del reba–o. Con la clava (sbt)
protege y dirige al ganado (Sal 23,4). As’ Israel espera que Dios congregue de entre
las naciones a su pueblo (Sal 106,47) y aguarda como un acontecimiento
escatol—gico...

El contexto grecorromano

El ‡mbito grecorromano antiguo se caracteriza por las ofrendas, la presencia de
rituales complejos presididos por sacerdotes, danzas y ceremonias funerarias. En
esta complejidad la divinidad se considera mœltiple, diversa y dispar. A la vez que
se impone un sistema social fuertemente patriarcal, la influencia y presencia de lo
femenino en lo religioso se va reduciendo. Se desarrollan dos tendencias (R’es,
1989: 133-152). Por un lado el culto ligado a lo pol’tico y lo social, en los templos
de nœcleos urbanos (ciudades), y por otro la iniciaci—n en los misterios, que pone
el acento en la salvaci—n personal. La preocupaci—n por el destino subraya el papel
de los or‡culos. Cuando en el periodo cl‡sico se comienza a criticar este sistema
pol’tico religioso de la polis (los primeros son los sofistas), la religiosidad m‡s popular
toma fuerza a–adiendo a sus cultos otras deidades de medio oriente m‡s cercanas
al sufrimiento de los fieles (Isis la diosa buena, Asclepios, Serapis, CibelesÉ) con
una emotividad muy fuerte y viva, asociada a la idea de justicia.

La divinidad es entendida como poder suprahumano (Vernant, 1991: 23). Cuando
se reza o hacen ofrendas a una deidad, Žsta concentra toda la fuerza divina,
suplantando a los otros. Pese a esto, cuando el cristianismo empieza a convivir con
las religiosidades diversas grecorromanas (la mayor’a de los cristianos en el siglo
II ya son helŽnico-latinos) se constata una primera complicaci—n, la de la unicidad
de Dios. La mayor’a de las acusaciones y condenas conservadas de estos primeros
siglos tienen que ver con el ateismo de los cristianos. No es comprensible un Dios
que no reconozca el pante—n grecorromano, y menos que lo rechace.

Por otro lado la idea de resurrecci—n, en una cultura racionalista y c’vica hace crecer
la desconfianza hacia el Evangelio y el Dios de Jesœs. Pero la cultura grecorromana
tiene el convencimiento de que existe una superioridad absoluta de la divinidad
sobre el ser humano, y Žste le debe obediencia (que en la disciplina militar se
llamaba pietas; R’es, 1997: 306). Esta disciplina de fidelidad a algo superior, al que
est‡ anclado el ser humano, sumado a la necesidad de un imperio fuerte, de alguna
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manera sacralizado, dieron lugar a una profunda simbiosis, de la que todav’a
bebemos, entre la cultura grecorromana y el cristianismo. La influencia del platonismo
en el mediterr‡neo a comienzos de nuestra era afecta directamente a la expansi—n
del cristianismo. El reconocimiento de un dios de la verdad, orden y justicia, hace
que muchos cultos carezcan de sentido y pierdan espacio en la vida pœblica.

El cristianismo asimil— las estructuras latinas pol’ticas y sociales de forma asombrosa,
adapt‡ndose perfectamente a la vida romana. El Dios cristiano aport— valores de
la cercan’a, la misericordia, el perd—n... y absorbi— otros como la autoridad, el poder
y la absoluta trascendencia, reforzando el pensamiento jud’o sobre Dios.

4.1.2. Dios y el cristianismo primitivo

En los primeros siglos del cristianismo la iconograf’a cristiana sobre lo sagrado se
mueve entre dos culturas que entienden la representaci—n de Dios de formas
distintas: la oriental o griega y la occidental o romana.

Algunos Padres y escritores griegos defend’an que la divinidad no pod’a ser
representada por carecer de forma material. La influencia de la cultura jud’a en
este pensamiento es decisiva. Los Padres reconoc’an las distintas teofan’as del
Antiguo Testamento (por ejemplo la de MambrŽ, Gn. 18,1-15) como apariciones
del Verbo preencarnado en cuanto que se manifest— de esta manera a los patriarcas.
Algunos como San Juan Cris—stomo consideraban que el anciano de la visi—n de
Daniel puede representar a Dios Padre. Hasta el siglo VIII hay una preocupaci—n
constante en oriente con este tema, que conlleva a lo que conocemos como guerras
iconoclastas. En esta Žpoca, San Juan Damasceno (siglo VIII), abanderado de los
icon—dulos, admite la representaci—n del Verbo en forma humana, y Žste es el sentir
que se reflej— en el Concilio II de Nicea, a–o 787, terminando con la cuesti—n. Sin
embargo, el Concilio no hizo ninguna alusi—n a las otras personas de la Trinidad,
cuya representaci—n, de cualquier tipo, iba en contra del pensamiento de la Iglesia
en general.

Pero volvamos de nuevo a los inicios. Las primeras manifestaciones iconogr‡ficas
cristianas son tard’as (hacia el siglo II) y las encontramos en las catacumbas. Se
trata de un arte simb—lico y did‡ctico, que intenta expresar lo que no podemos
decir con palabras (y en ese momento m‡s todav’a). Los cristianos no est‡n en
absoluto preocupados por el realismo o historicismo, sino por lo que representa
Jesœs el Cristo en la experiencia personal y comunitaria. Tanto es as’ que incluso
se mira con cierto recelo las representaciones directas de la divinidad. Por eso se
usan s’mbolos y narraciones que tienen que ver con el Kerigma, es decir con la
experiencia fundamental de fe de los convertidos y los ya bautizados. Se elige
especialmente la experiencia central de la resurrecci—n.

4. Im‡genes de Dios a travŽs del arte y la tradici—n
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Cristo es representado con cierta imitaci—n de
algunas formas paganas. Los cristianos no
tienen un arte propio, con lo que transforman
el arte grecorromano con fines teol—gicos. Orfeo
se convierte en el Buen Pastor, y el maestro
que ense–a filosof’a a los alumnos, es ahora
Cristo-fil—sofo (11) rodeado se sus disc’pulos.

Otros s’mbolos individuales expresaban la
acci—n salvadora de Dios en el ser humano.
Por ejemplo la paloma (la resurrecci—n), el
pavo real (inmortalidad), la palmera y el jard’n
(el para’so), la nave de NoŽ (providencia-
salvaci—n)É Junto a ellos encontramos algunas
escenas narradas del Antiguo Testamento que
refuerzan la experiencia de conversi—n y alientan
a los afligidos y perseguidos: NoŽ, Abraham,
MoisŽs golpeando las aguas con su bast—n,
tres j—venes jud’os en el horno, Daniel con los
leones o salvando a Susana de los viejos.
Aunque son narraciones se utilizan como
s’mbolos de la salvaci—n que experimenta el
cristiano de la mano de Dios.

A esta simbolog’a se le a–ade otra original y
propia de los cristianos. Adem‡s se pintan
escenas nuevas (a partir del siglo II) evangŽlicas
e im‡genes simb—licas como el pez por su
significado sem‡ntico IChThUS (Iesus Christus
Theos Uios Soter); el ‡ncora que en los primeros
tiempos simboliza la cruz, que nos ancla al
cielo (por eso muchas veces es representada
al revŽs); la adoraci—n de los magos, s’mbolo
de la admisi—n de los nuevos cristianos en la
fe; la multiplicaci—n de los panes o la
celebraci—n de la Eucarist’aÉ

BUEN PASTOR
Catacumbas de San Calisto (ROMA)

(11) Esta tradici—n, de Cristo como  la Sabidur’a de Dios, se ha mantenido con fuerza en
oriente y tiene su obra cumbre en Santa Sof’a de Constantinopla.

DANIEL Y LOS LEONES Ð Catacumbas de
San Calisto (ROMA)
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De las paredes de las catacumbas las im‡genes pasan a los bajorrelieves y sarc—fagos,
donde siguen apareciendo referencias simb—licas a Dios y su acci—n salv’fica: la
resurrecci—n de L‡zaro, la ascensi—n, etc. Todas estas im‡genes est‡n representadas
con bastante perfecci—n, la mayor’a del siglo VI, pero se mantiene la intencionalidad
de no representar directamente a Dios. En este siglo, a partir del 313 d. C., el
cristianismo se convierte en una religi—n oficial y por tanto pœblica. El todav’a
rudimentario y modesto arte cristiano entra en contacto con el mundo del arte
pœblico y trasladar‡ sus s’mbolos a expresiones art’sticas m‡s grandiosas. Su
intenci—n es mostrar al mundo el poder del Cristo en majestad, Se–or que reina
sobre la tierra. Lo vemos en dos hechos: la exposici—n de reliquias de forma pœblica
y la realizaci—n de grandes iglesias a la manera romana (bas’licas) por mecenas.
Hay que recordar que el Dios cristiano en la antigŸedad es un Dios oriental, que
se impone en poco tiempo (12), con la ayuda del funcionamiento social b‡rbaro
que coincide con la fuerte jerarquizaci—n que la Iglesia experimenta en estos siglos:
Òel Dios Salvador es ahora el Dios Se–orÓ(13).

RELIEVES DE PEZ Y çNCORA . Catacumbas de San Calisto (ROMA)

(12) Hablamos de decenios desde que Constantino admite el cristianismo como religi—n (313
d.C) hasta que Teodosio hace el cristianismo religi—n oficial (395 d.C.) frente al polite’smo
reinante, hay que decir que con poca resistencia. El cristianismo est‡ organizado, tiene
fuerza social, comunitaria y personal. Cfr. Le Goff (2004): El Dios de la Edad Media.
Madrid, Trota, p‡g. 15-18

(13) Es el tr‡nsito entre el patr—n romano, due–o de una extensi—n con bastante poblaci—n y
por lo tanto con gran influencia sobre ella y el Se–or feudal, due–o de sus siervos; ibid.
p‡g. 17. (Le Goff, 2004: 17).



ÁDIBUJAMOS A DIOS!36

4. Im‡genes de Dios a travŽs del arte y la tradici—n

Los Padres y escritores latinos medievales nos ofrecen criterios dispares en torno
a la representaci—n de Dios. San Jer—nimo ve a Dios Padre en las apariciones de
Ezequiel, en los textos de Daniel y en el Apocalipsis. En cuanto a la teofan’a de
MambrŽ se sigue la opini—n griega, pero en San Ambrosio (siglo IV) encontramos
ya algœn comentario en el que la considera una aparici—n trinitaria. Ser‡ San Agust’n
(siglo V) quien se declare por el sentido trinitario de la aparici—n en MambrŽ. No
obstante, sus criterios ante la representaci—n art’stica coinciden en ser anic—nicos,
respecto al Padre y al Esp’ritu Santo, sobre todo en lo referente  a la representaci—n
en los templos, aunque parece que s’ se admite en los libros. San Gregorio Magno
(siglo VI) seguir‡ el criterio de San Agust’n y este sentir anic—nico durar‡ en occidente
con vacilaciones hasta el siglo IX, Žpoca en la que la figura humana del Padre
empieza a aparecer en los c—dices anglosajones y carolingios, siendo en ellos,
adem‡s, donde primero se representa la tr inidad antropomorfa.

MOSAICO DE MAMBRƒ  -Iglesia de San Vital de
R‡vena- RçVENA (Italia)

Los Padres y escritores latinos medievales
nos ofrecen criterios dispares en torno
a la representaci—n de Dios. San
Jer—nimo ve a Dios Padre en las
apariciones de Ezequiel, en los textos
de Daniel y en el Apocalipsis. En cuanto
a la teofan’a de MambrŽ se sigue la
opini—n griega, pero en San Ambrosio
(siglo IV) encontramos ya algœn
comentario en el que la considera una
aparici—n trinitaria. Ser‡ San Agust’n
(siglo V) quien se declare por el sentido
trinitario de la aparici—n en MambrŽ.

No obstante, sus criterios ante la representaci—n art’stica coinciden en ser anic—nicos,
respecto al Padre y al Esp’ritu Santo, sobre todo en lo referente  a la representaci—n
en los templos, aunque parece que s’ se admite en los libros. San Gregorio Magno
(siglo VI) seguir‡ el criterio de San Agust’n y este sentir anic—nico durar‡ en occidente
con vacilaciones hasta el siglo IX, Žpoca en la que la figura humana del Padre
empieza a aparecer en los c—dices anglosajones y carolingios, siendo en ellos,
adem‡s, donde primero se representa la tr inidad antropomorfa.

4.2. Un dios lejano (E. Media)

No es de extra–ar que en los primeros diez siglos de cristianismo nos encontremos
un vac’o iconogr‡fico de representaciones del Misterio. En oriente no se representa
ni al Padre ni al Esp’ritu Santo. En occidente prevalece el criterio oriental pero con
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algunas salvedades, que hemos comentado, de textos b’blicos (MambrŽ Gn 18,1ss
y Dn 7,10) que permiten representar las personas divinas al estilo de las teofan’as
b’blicas, criterio que luego fue confirmado por Trento (sesi—n XXV).

A partir del siglo IX los monjes anglosajones comienzan a decorar los c—dices de la
Sagrada Escritura con algunas im‡genes de Dios antropomorfo (San Pedro de Roda).
Es la primera vez que se representa a Dios de cuerpo entero. No dejan de ser im‡genes
referidas al Cristo. En los comentarios de Beato encontramos tempranos casos de
estas representaciones, como en el Beato de San Severo, siglo XI, donde aparece el
Pater con el Cordero en sus rodillas. Es a partir de estas peque–as ilustraciones de
donde va a multiplicarse la visi—n del Padre y de la Trinidad que generalizadamente
hemos observado en los siglos posteriores. Es el momento de la eclosi—n de la Teolog’a.
Las distintas escuelas y universidades incipientes comienzan a vigorizar el pensamiento
sobre lo sagrado y por tanto sobre Dios. Se genera de nuevo una preocupaci—n por
explicar quiŽn es Dios y quŽ relaci—n tiene con nosotros. TambiŽn el arte se multiplica
y con ello las representaciones de Dios, Padre, Hijo y Esp’ritu Santo. Hasta ahora la
tercera persona era pr‡cticamente invisible salvo en los casos excepcionales que se
consideraba la teofan’a de MambrŽ. A partir de ahora no se podr‡ comprender a
Cristo de forma individual, sino siempre ligado a las otras dos personas de la Trinidad.

Retablo Cartuja de Miraflores
(BURGOS)

Crism—n sostenido por ÒLA MANO
DE DIOSÓ Monasterio de Irache
(NAVARRA)

SAN CLEMENTE DE TAULL. LA
MANO DE DIOS. Museu d'Art de
Catalunya. (BARCELONA)

MANO PROTECTORA
Monasterio de San Quirce
(BURGOS)

Entre de los siglos IX-XII Dios comienza a ser
expresado en tŽrminos de Comunidad. Aunque sigue
destacando en la mayor’a de los casos la
representaci—n de Cristo pantocr‡tor, la iconograf’a
se ha extendido por Europa y  encontramos muchos
ejemplos iconogr‡ficos de la Trinidad. Uno de los que
se repetir‡ con frecuencia  es el crism—n trinitario.
Aunque es un s’mbolo cr’stico, algunos de ellos
multiplican y complementan intentando expresar la
realidad trinitaria del Misterio.
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El crism—n triple del baptisterio de Albenga en Liguria (Champeaux) es un ejemplo
de ello. Se representa por medio de tres c’rculos inscritos en un cuarto m‡s grande.
Un crism—n de lo m‡s prolijo en su influencia fue el crism—n de la Catedral de Jaca,
ya que gener— abundantes reproducciones del mismo tipo en el norte espa–ol. Este
crism—n une en la misma representaci—n X, P, A,W, S, la cruz, junto con una gran
filacteria que rodea el c’rculo, y que contiene esta inscripci—n: + HAC IN SCULPTURA,
LECTOR, SIC NOSCERE CURA: P PATER, A GENITUS, DUPLEX EST SPIRITUS
ALMUS. HII TRES IVRE QUIDEM DOMINUS SVNT UNVS ET IDEM, es decir, ÇLector,
en esta escultura procura reconocer lo siguiente: la P es el Padre, la A (y w) el Hijo,
la doble (X) el Esp’ritu que da vida. Ellos tres son sin duda, por derecho propio, un
solo y el mismo Se–orÈ. A partir de este momento el crism—n con la S ser‡ interpretado
como trinitario; en la iglesia del Salvador de Ejea de los Caballeros (siglo XII), el
crism—n trinitario se refuerza tambiŽn con tres c’rculos concŽntricos, enmarcados
en un cuadrado, recuperando y simplificando la tradici—n que acabamos de ver en
Albenga, aunque la idea sin duda es muy anterior, tal vez del siglo VI (14). La  letra
51 es la S (Salutem) y el nœmero 5 significa salvaci—n.

(14) El m‡s conocido es un mosaico del siglo VI, donde se observa un crism—n tradicional
repetido y superpuesto tres veces, rodeado de 12 palomas como s’mbolo de la JerusalŽn
celeste, la Iglesia.

EJEA DE LOS CABALLEROS
(Zaragoza). Iglesia parroquia. del
Salvador

Hay otros s’mbolos que tambiŽn nos recuerdan a
Dios Trino. El tri‡ngulo, solo o inscrito en el c’rculo;
la delta griega, por su similitud con el tri‡ngulo; El
alfa griega, por estar formada por tres brazos... Hay
que decir que son s’mbolos que van apareciendo
a lo largo de la Edad Media pero es en este momento,
al final de medievo y el inicio del renacimiento,
cuando adquieren entidad. Las tres personas de
MambrŽ siguen teniendo cierto Žxito en su
representaci—n, como por ejemplo en el ciborio de
Santiago de Compostela o en el Claustro de AlquŽzar
(siglo XII).

 En algunos lugares como en  los relieves de la Catedral de Tudela y de San Pedro
de Olite (siglo XV) tienen los cuerpos fundidos, aunque no es lo m‡s habitual. En
el futuro se tiende a marcar la perfecta definici—n de las tres personas como en el
retablo de la Cartuja de Miraflores, de Gil de Siloe, una obra excepcional donde se
representa al Esp’ritu Santo como una mujer. Destacamos por œltimo, en el siglo
XVIII, la trinidad del retablo de San Carlos Borromeo de Zaragoza. Curiosamente
en 1745 Benedicto XIV desaconseja la figura humana para el Esp’ritu Santo y la
proh’be cuando se representa solo. Desde 1928 est‡ prohibida la figura antropomorfa
del Esp’ritu Santo, en cualquier ocasi—n.
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4.3. El Dios Trinitario de la modernidad

Desde el inicio del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVII, el arte religioso
occidental va desarrollando la gran variedad de tipos iconogr‡ficos trinitarios que
han ido surgiendo en los siglos anteriores (desde el siglo XIII), y se van retocando,
pero sin cambiar la idea de fondo. La Reforma cat—lica quiere reforzar la comprensi—n
de Dios y en la nueva explosi—n de imaginer’a, m‡s humana, m‡s devocional, y
m‡s grandiosa, Dios destaca por encima de todo. El arte cristiano plasma
perfectamente la teolog’a de la perij—resis colocando en el centro a Dios Padre, que
sujeta al Hijo con su amor, envueltos en el Esp’ritu Santo. Algunos de estos modelos
m‡s representados, con ayuda del arte son:

Trinidad ÒPaternitasÓ: en esta representaci—n es Dios Padre el que est‡ entronizado,
y as’, sentado, hace de trono al Hijo, ambos en forma humana, y el Esp’ritu Santo
en forma de paloma sobre el Padre o en medio de las dos figuras. Se suele decir
que se inspira en el Evangelio de San Juan 1,18. Aparece en los siglos X-XI, es por
ello de las primeras representaciones antropomorfas que encontramos. Algunos
ejemplos (del siglo XII) de gran calidad pueden ser los de San Nicol‡s de Tudela,
colocado en un t’mpano de medio punto con el tetramorfos y dos profetas, y Santo
Tom‡s de Soria en la misma disposici—n pero con un profeta y Mar’a. En ambos,
tanto el Padre como el Hijo levantan las manos derechas en posici—n de bendici—n,
y el Hijo porta en la izquierda el Evangelio. El Padre sujeta amorosamente con la
otra mano al Hijo en su regazo. El Esp’ritu corona la escena enmarcada en una
mandorla. En el ‡rbol de JesŽ de la portada de Santiago de Compostela tambiŽn
aparece la Paternitas. En este caso el Esp’ritu (corona) destaca sobrevolando el
trono de Dios. El relieve del mismo ‡rbol del claustro de Silos es un ejemplo similar.

Sobre esta representaci—n pl‡stica de expresar la din‡mica amorosa del Dios Trino,
se comienzan a subrayar algunos aspectos de las distintas personas.

Trinidad ÒTrono de GraciaÓ es una de estas variantes, reforzando la teolog’a de la
cruz, como autodonaci—n de Dios a travŽs de Jesucristo. Presenta a Cristo en la
cruz, en el seno del Padre que nos lo da como salvaci—n, con su sobreabundancia
de amor al mundo, en uni—n con el Esp’ritu Santo, que coopera en la Encarnaci—n
y Redenci—n participando a la vez del Padre y el Hijo. El nombre que se le da
proviene de San Pablo (Heb 4, 16) quien se inspir— en Isa’as 16, 5. Lo vamos a
encontrar en sinton’a con la Reforma cat—lica, presentando a un Dios glorioso y
triunfante (siglos XIII al XVI). Es destacable la escultura que se encuentra en la
Catedral de Jaca, obra de Juan de Ancheta hacia 1572. Una pieza œnica pero muy
significativa de lo que representa en Espa–a la devoci—n a la Eucarist’a a partir del
siglo XIV es la hermosa Trinidad de Aguinaga en la que las tres personas sostienen
una œnica hostia consagrada.
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En Europa tambiŽn tiene gran Žxito la representaci—n
gloriosa de Dios, como vemos en los grabados y
lienzos de Durero. Este mismo artista representar‡
con una intenci—n m‡s devocional e intimista otros
modelos que reforzar‡n la idea de Redenci—n a travŽs
del sacrificio de Cristo.

Al final de la Edad Media la entronizaci—n de la
Trinidad, que sigue la tradici—n de la tres personas
de MambrŽ y Trono de gracia se mezclar‡n para dar
lugar a una representaci—n de Dios muy comœn en
c—dices, breviarios y misales, por ejemplo en la Biblia
de San Luis (siglo XIII), de la Biblioteca Capitular de
Toledo. En el Barroco, adquiere fuerza representativa
en retablos y obras de gran formato con diopsias.
ÒPadre e Hijo entronizados con el Esp’ritu (paloma)
volandoÓ suele ser una visualizaci—n del Salmo 109.
Lo encontramos muy a menudo en Espa–a
acogiŽndose a la tradici—n mariana como la Trinidad
coronando a la Virgen, normalmente relacionado
con la Asunci—n, por ejemplo la Inmaculada de Juan
de Juanes,  la del Greco,  Vel‡zquez, etc.

La Trinidad ÒCompassio PatrisÓ presenta al Hijo muerto,
sostenido por el Padre (15). Existe un interŽs constante
en que la imagen religiosa provoque la emotividad
precisa para el acercamiento de la persona a Dios. La
fragilidad de Dios-hombre, a la vez que su entrega total
llenan la intimidad del creyente que reza., la paloma
sobrevuela y participa de Ellos. Este modelo de Trinidad
amorosa en la compasi—n de la entrega, aparece en el
siglo XV, y se inspira en un texto de San Buenaventura.
As’ lo represent— Durero en varias xilograf’as (1511), el
Greco, Ribera, etc. La idea de Dios a-pasionado tendr‡
gran Žxito en los dos siglos posteriores.

A partir del siglo XVIII se inicia el lento declive de la
representaci—n de la Trinidad o de Dios en general
(en realidad de todo el arte religioso). No desaparece
inmediatamente sino que se reproducen los modelos

(15) Es muy similar a la Piedad, en la que Mar’a
sostiene a Cristo muerto.

Adoraci—n de la Sant’sima Trinidad
o Retablo de Todos los Santos.
Alberto Durero, 1511Temple y —leo
sobre madera ÐRenacimiento.
Museo de Historia del Arte de
VIENA (Austria)

La coronaci—n de la Virgen. Diego
Vel‡zquez, 1641-1644.îleo sobre
lienzo Ð Barroco. Museo del Prado,
MADRID (Espa–a).

Sant’sima Trinidad de Aguinaga.
An—n imo  (1960 -1970 ) .
IRURTZUN (Navarra)
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de siglos anteriores, sin apenas resquicios de
creatividad. Lo que est‡ denotando este hecho es el
proceso de secularizaci—n de la sociedad europea
sobre todo (ya que sucede a la inversa en los pa’ses
de misi—n), que se ir‡ agravando y desembocar‡,
durante la segunda mitad del siglo XX, en una pŽrdida
de significatividad visual de lo religioso casi total.

4.4. El Dios ausente del siglo XX y los
medios de comunicaci—n

El siglo XX arrastra y culmina la incapacidad de
reaccionar ante los cambios sociales de la Iglesia en
el siglo anterior, tanto en el ‡mbito teol—gico como en
el art’stico. Los s’mbolos religiosos, que estaban
vinculados a la vida en general de las personas, ahora
quedan descentrados y deslocalizados. Las im‡genes
dejan de significar y los iconos (aquella imagen religiosa
con una vida teol—gica detr‡s) dejan de ser iconos. El
mundo cient’fico empirista se abre camino afirmando
que la verdad s—lo se reconoce en lo comprensible y
reconocible, y el pensamiento positivista lo completa
con lo pragm‡tico y lo rentable... Por eso lo metaf’sico
y lo teol—gico est‡ superado. Dios ya no tiene nada
que decirnos. Hablar o representar a Dios no es ni
necesario ni œtil.

A la vez y de forma progresiva y exponencial la imagen
se convierte en la herramienta para leer la vida. Las
modas, gustos, sabores y vivencias m‡s superficiales
se apoderan de la propia realidad cotidiana. El consumo
de mensajes, noticias y dem‡s productos audiovisuales
hace que s—lo lo visible sea real. Este alud perceptivo
despista al individuo, que cree que tambiŽn el ‡mbito
del sentido vital, de la verdad, la justicia, la
comunicaci—n..., se pueden encontrar en este manto
superficial que manipula y deforma la realidad
(Mardones, 2003: 26-27). Gracias a Dios, la red de
relaciones personales, comunitarias y sociales de cada
persona ayuda en lo posible a protegerse de la dictadura
de la pantalla.

COMPASSIO PATRIS. Durero
Museo de la Albertina ÐVIENA-
(Austria)

COMPASSIO PATRIS
El Greco -1577-
Museo del Prado (MADRID)
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En esta situaci—n la trascendencia se convierte en peque–as trascendencias, y Dios
es mi Dios, en miles de versiones y posibilidades. No es de extra–ar la demanda
creciente de lo esotŽrico, pseudo-oriental, astrolog’a o cualquier otro tipo de
expresiones que aspiran a dar desde lo superficial sentido a la vida, pero sin hundir
las ra’ces en el coraz—n de la persona. En esta cultura el s’mbolo se vac’a de
contenido y se relativiza, porque puede ser insertado en miles de contextos diferentes.
Dios, o es representado a la manera de siglos anteriores, porque no hay suficiente
creatividad desde la experiencia profunda de realidad fundante, o pierde su forma
para establecerse como algo indefinido, superficial y personal, siempre cambiante
y manipulable. Dios ya no puede ser representado como anciano, como tres personas,
o como una paloma.

Y, sin embargo, no hay propuestas en la met‡fora de Dios. Nuestra experiencia de
Dios no sugiere representaciones que generen entramados de relaciones del Misterio
con la propia persona y con los dem‡s. El arte del siglo XX se centra m‡s en
Jesucristo como figura fascinante para los artistas, que entre los muchos temas que
van tocando, entran anecd—ticamente en la figura de Jesœs. Cabe destacar en
especial el grupo de expresionistas de mediados de siglo XX en Alemania que
ampliaron sorprendentemente su repertorio religioso en las dŽcadas entre guerras.
Nolde, Roualt, Schmidt-Rottluff, son, entre otros, los que m‡s incidieron en el tema
no de forma s—lo estŽtica sino religiosa.

Ultima Cena. Emil Nolde (1909)
Museo desconocido
Oleo sobre lienzo

Algunos otros destacan por distintos motivos. Por ejemplo Rainer y su tormentosa
relaci—n con lo religioso le hizo realizar multitud de obras sobre el tema de la cruz,
llenas de intensidad y emoci—n.

Kreuz feld Braun
Arnulf Rainer (2009)
Grabado
Galer’a Lelong ÐParis-
(FRANCIA)
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(16) Me veo en la obligaci—n de hacer una exhortaci—n a visitar el museo de arte contempor‡neo
religioso ubicado dentro de los Museos Vaticanos en Roma. Es un museo poco visitado
(realmente el turista no tiene tiempo de ver ni una quinta parte de lo que estos museos
albergan, bastante es quedarse extasiado ante la capilla Sixtina) y poco comprendido por
la mayor’a de visitantes. Pero recoge en Žl obras tan fabulosas y de una calidad enorme
como la Piedad de Van Gogh o la Crucifixi—n de Sutherland o Emaœs de Ivo Dulcic... en
fin, una perla entre otras perlas. Nos falta a veces cierta educaci—n en el arte contempor‡neo
para entender estas expresiones art’sticas. Pero si ustedes visitan por segunda o tercera
vez los museos Vaticanos, no se lo pierdan. Hay que mirarlos con los ojos de la fe..

Pero a nivel popular siguen teniendo Žxito los sagrados
corazones del siglo XIX. Es verdad que se actualizaron
las dos im‡genes (de Dios y de Jesœs) despuŽs del
Concilio Vaticano II. Basta pensar en el Dios en bata
de J.L. CortŽs o los cristos resucitados de Goyo
Dom’nguez. Pero lo cierto es que la representaci—n
popular de Dios m‡s conocida sigue siendo la
heredada del Barroco y dulcificada en el siglo XIX.
Al menos en Espa–a, aœn vivimos de esta riqueza
art’stica de nuestra historia religiosa. No nos vamos
a detener demasiado en esto, ya que volveremos
en el œltimo cap’tulo. Pese a esta pŽrdida de lo
religioso en el ‡mbito art’stico, seguimos constatando
la permanente sed de Dios que habita en los
ciudadanos del siglo XXI. El desaf’o de este siglo
ser‡ la recreaci—n simb—lica, y la revitalizaci—n de la
vida de fe en el Dios de Jesucristo.CRISTO DE LA BARCA. Goyo Dom’nguez

PENTECOSTƒS
Wiliam Congdon

TRANSFIGURACIîN
Wiliam Congdon

DIOS
JosŽ Luis CortŽs

Congdon, en el otro extremo de la experiencia, plasm— en su obra su profunda conversi—n
al cristianismo dedicando la œltima etapa de su vida a la pintura religiosa (16).
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5.1. Introducci—n al estudio y a las conclusiones

En este apartado intentaremos desarrollar el an‡lisis realizado y las conclusiones
a las que nos ha llevado, con alguna reflexi—n que otra, que responde a nuestro
principal objetivo: analizar la relaci—n con Dios de nuestros escolares para que
pueda ayudarnos a mejorar nuestra pedagog’a religiosa.

5.1.1. Los participantes: el espectro social

Cuando decidimos realizar este estudio en profundidad nos planteamos quŽ tipo
de muestra deber’amos recoger de modo que fuera un an‡lisis lo m‡s completo
posible. Quer’amos partir de realidades de variado car‡cter para lo que precis‡bamos
distintos centros educativos ubicados en lugares geogr‡ficos con diferente contexto.
Para su selecci—n tuvimos en cuenta una serie de items que consideramos pod’an
marcar diferencias en la concepci—n de Dios en los escolares de la Comunidad
Aut—noma de Madrid:

¥ Las diferencias socioecon—micas, que influyen a niveles insospechados en la
construcci—n de la identidad de las personas, incluida su vivencia religiosa.

¥ La procedencia del alumnado, si son espa–oles o de otras nacionalidades, ya que
sabemos que los conceptos y vivencias religiosas hacen m‡s hincapiŽ en unos
aspectos u otros dependiendo de la cultura en la que florezcan.

¥ El gŽnero y la realidad personal y sexual del alumno o alumna que condiciona
maneras de acercarse a Dios y a Jesucristo.

¥ El contexto vital del alumno o alumna, rural o urbano, donde la religiosidad se
vive de diferente manera.

Por ello la recogida de datos se realiz— en diez centros distintos (1) gracias a la ayuda,
amabilidad y disposici—n con que nos atendieron en ellos. Intentamos abarcar un espacio
lo m‡s amplio posible que representara de algœn modo la poblaci—n de Madrid. As’,
tenemos referencias del centro de Madrid, del este (La Elipa, Moratalaz, La Estrella),
del norte (Chamart’n, El Pilar), del oeste (El Pardo), y del sur (Entrev’as, Vallecas Villa).
A estos centros se a–ade uno de ‡mbito rural (del sureste de la Comunidad de Madrid)
que aporta una visi—n distinta a la perspectiva urbana del resto.

(1) De los diez centros ocho pertenecen a ESCUELAS CATîLICAS MADRID. A Žstos a–adimos
dos centros pœblicos (Un C.E.I.P. y un I.E.S.), del estado, que aunque no especialmente
significativo en nœmero s’ nos han dado datos a tener en cuenta a lo largo del estudio.
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La poblaci—n elegida abarcaba a ni–as y ni–os comprendidos entre los 8 y los 20
a–os (de 3¼ y 5¼ de Educaci—n Primaria y de 1¼ y 3¼ de Educaci—n Secundaria), que
en su gran mayor’a se encuentra en la franja de 8 a 16 a–os. Las edades comprendidas
entre los 17 a los 20 a–os respond’an a centros de Educaci—n Especial en su gran
mayor’a. Algunos adolescentes de 17 a–os de otros centros corresponden a
repetidores, pero tienen una influencia marginal en los resultados. As’ pues, tenemos
794 escolares repartidos en cinco tramos de edades (Gr‡fica 1 y 2):

De los 794 participantes el 80,3% son espa–oles, y el resto corresponde a otras 25
nacionalidades (Gr‡fica 3 y 4). Destacan entre Žstas como m‡s numerosos los de
nacionalidad ecuatoriana y peruana en el ‡mbito latino, y los filipinos en el grupo
asi‡tico, concentrados especialmente en el centro de Madrid. El resto de grupos
nacionales tiene una representatividad muy reducida. Por ello han sido agrupados
por continentes para realizar un estudio m‡s concreto y significativo, aunque
reconocemos la diversidad cultural de cada una de las procedencias y valoramos
las variaciones a las pueden someterse por sus culturas, a pesar de que no las
podamos tener en cuenta en este estudio.

30%
25%
25%
15%
10%
5%
0%

8 a 9 a–os 10 a 11
a–os

12 a 13
a–os

14 a 16
a–os

Mayor de
16 a–os

Tramos de edades de la muestra - Gr‡fica 1

Femenino
Masculino

Muestra por sexo - Gr‡fica 2
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Procedencia por nacionalidades - Gr‡fica 3
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Zona Rural

Africana 1%
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Latina 2%
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94%

Procedencia por nacionalidades - Gr‡fica 4
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Estrato social - Gr‡fica 5

Cuando nos propusimos hacer la selecci—n de centros y barrios busc‡bamos una
representatividad aproximada de las distintas situaciones econ—mico-sociales que
existen en Madrid. Creemos haber conseguido una representaci—n de la poblaci—n
infantil madrile–a variada y equilibrada en cuanto a su estrato social, lo cual nos
permite el estudio aproximado de este factor decisivo en la vida de las personas
(Gr‡fica 5).

En cuanto a la situaci—n geogr‡fica (Gr‡fica 6) ya hemos se–alado que hemos
tenido en cuenta, al lado de una mayor’a urbana, una muestra de ‡mbito rural que,
hay que decirlo, nos ha reportado informaci—n valiosa.

Geograf’a - Gr‡fica 6
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5.1.2. El abordaje de la experiencia: metodolog’a y variables

Queremos hacer un peque–o apunte a la metodolog’a con que hemos abordado
esta propuesta de estudio y a los objetivos que busc‡bamos cuando lo comenzamos.
Aunque tal vez sea algo tŽcnico nos permite situarnos, desde el punto de partida
para valorar positivamente d—nde hemos llegado despuŽs.

5.1.2.1. Metodolog’a

Para llevar a cabo el estudio que presentamos ahora, hemos utilizado el mŽtodo
comparativo constante o Teor’a Fundamentada, un mŽtodo muy din‡mico y creativo
que nos ha permitido recolectar informaci—n a la vez que la codific‡bamos para
analizar posteriormente la aportaci—n de los ni–as y ni–os. Los autores de este
mŽtodo (GLASER y STRAUSS, 1974), reclamaban la necesidad de generar, adem‡s
de datos cuantitativos, conceptos fundamentados en las observaciones realizadas
en estudios concretos (Òteor’a substantivaÓ), como paso previo a la elaboraci—n de
generalizaciones te—ricas de mayor alcance (Òteor’a formalÓ). La Grounded Theory
es œtil para describir, explicar y desarrollar teor’as sobre fen—menos, principalmente
de car‡cter social, y se utiliza a menudo en campos sociol—gicos complejos. Parte
de que un fen—meno no puede ser definido como est‡tico (2) sino que hay que
tener en cuenta el cambio constante como respuesta a las condiciones cambiantes.
No busca descubrir condiciones relevantes sino determinar c—mo los actores
responden a esas condiciones cambiantes. Se trata de una investigaci—n cualitativa
que ayuda a tener cierto pron—stico sobre un fen—meno en concreto con unas
circunstancias espec’ficas. Es decir, nos ha permitido valorar las tendencias de
relaci—n y comprensi—n de Dios en nuestros escolares y as’, poder formular algunas
hip—tesis gracias a la constancia de estas variables. Por ejemplo, la constancia de
aparici—n de alas asociadas a Dios en escolares de edad inferior nos hace pensar
que este elemento est‡ ligado al intento de definici—n de Dios como distinto de la
realidad personal f’sica, o sea, una peque–a aproximaci—n al concepto de
Trascendencia (Ilustraci—n I ).

(2) De igual manera nos sucede en las estad’sticas de respuestas cerradas, que valoran
moderadamente las variaciones dentro de cada respuesta, sin analizarlas posteriormente.
En nuestro caso hemos combinado respuestas abiertas (cualitativas) y cerradas (cuantitativas)
que nos han ayudado a valorar las constantes abiertas que se repiten al lado de las
repeticiones cerradas.
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Ilustraci—n I  (3¼ E. Primaria)

Por tanto, hemos ido recogiendo en el an‡lisis primero impresiones generalizadoras,
despuŽs tendencias de secuencias reguladas, con la vocaci—n de convertirse algunas
de ellas en teor’as m‡s s—lidas. Este proceso ha sido largo, desde luego; se ha basado
en una enorme acumulaci—n de datos (en este caso las im‡genes de los ni–os y ni–as
con sus respectivos comentarios), a los que, por as’ decirlo, les hemos seguido la pista
en sucesivas fases hasta conformar las modestas conclusiones presentes en este libro.

En el mŽtodo comparativo constante la recolecci—n de datos proviene de distintas
fuentes, entre ellas las entrevistas y la observaci—n. Dada la extensi—n de nuestro
espectro hemos dejado al lado la fuente de las entrevistas centr‡ndonos en la
observaci—n y en los comentarios escritos por los propios ni–os y ni–as en sus dibujos.
Nos hemos basado especialmente en esta observaci—n aplicando el principio de la
Grounded Theory que afirma que la recolecci—n de datos y el an‡lisis est‡n
interrelacionados porque nos permiten captar los aspectos relevantes del fen—meno,
es decir la imagen de Dios desde la identidad personal en el entorno escolar. Cada
dato (sea pues, cada dibujo) es un incidente observado y reportado, que present‡ndose
continuadamente durante la investigaci—n se convierte en un concepto relevante que
apunta a una condici—n, acci—n o consecuencia.
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Al aplicar el principio de las comparaciones continuadas de acuerdo a similitudes
y diferencias hemos ampliado nuestra precisi—n a la hora de identificar patrones o
variaciones del fen—meno. Esto es en concreto lo que pretend’amos: buscar patrones
en la concepci—n de Dios y sus variantes, tendencias en su comprensi—n y
propuestas divergentes que se repitan y puedan ser valoradas.

5.1.2.2. Objetivos y categor’as:

A partir de esta perspectiva te—rica nos planteamos en un principio los siguientes
objetivos que delimitaban el espacio en el que investigar y profundizar sobre la
imagen de Dios en los participantes. ƒstos eran:

¥ Avanzar, a travŽs del conocimiento de la cultura visual y de las producciones
gr‡ficas de los ni–os y ni–as, hacia una mejor comprensi—n del proceso de
construcci—n de la identidad personal y de gŽnero en relaci—n a la imagen de Dios
a lo largo del desarrollo infantil.

¥ Conocer, describir y analizar las representaciones gr‡ficas en relaci—n a las
concepciones de Dios asimiladas o introyectadas por ni–os y ni–as entre 8 y 16
a–os.

¥ Construir una visi—n panor‡mica de las l’neas evolutivas detectadas en cuanto a
la expresi—n gr‡fica de aspectos relativos a la concepci—n y transmisi—n de Dios.

¥ Apuntar a patrones que se repitan en las definiciones sobre Dios, experiencia y
relaci—n, en funci—n del sexo, estrato social, situaci—n geogr‡fica y nacionalidad
del autor.

¥ Describir factores que influyen en la construcci—n de la relaci—n con Dios en los
ni–os y ni–as a travŽs de sus producciones gr‡ficas y su repercusi—n en su
identidad religiosa y personal.

As’, el material obtenido fue registrado y analizado de manera cualitativa y cuantitativa
mediante el estudio iconogr‡fico pormenorizado de las representaciones segœn una
larga serie de categor’as teol—gicas y gr‡ficas. ƒstas se pusieron en relaci—n
posteriormente, como veremos en las distintas gr‡ficas, con los cuatro items principales
y luego entre ellas. Las categor’as estudiadas en el an‡lisis iconogr‡fico en torno a
la categor’a general de Imagen de Dios, se han basado, de forma resumida en:

¥ Referencias personales: sexo, gŽnero, nacionalidad, situaci—n familiar,
comportamiento en el aula, situaci—n acadŽmica...
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¥ Circunstancias sociales: estrato social-econ—mico, situaci—n geogr‡fica (tanto si
es dentro de Madrid capital como de tipo rural)...

¥ Disposici—n personal: implicaci—n personal, influencia modelos externos...

¥ Caracterizaci—n y relaci—n con Dios: dinamismo de Dios, superioridad/  inferioridad,
gŽnero de Dios, juicios de valor existentes, ...

¥ Caracter’sticas gr‡ficas: movimiento/ estatismo, ocupaci—n del espacio, diopsias,
elementos animados, color, texturas...

5.1.2.3. Din‡mica General

La participaci—n en esta experiencia fue presentada de la siguiente manera: Una
vez elegido los centros donde realizar la experiencia, se inst— a cada ni–o o ni–a
en clase, a ser posible por medio del tutor, a representar gr‡ficamente a Dios, bajo
la pauta de ÒDIBUJA A DIOSÓ sin especificar nada m‡s para evitar los
condicionamientos exteriores que pudiŽramos provocar. Se les permiti— que la
tŽcnica fuera libre para que estuvieran m‡s c—modos y dibujaran m‡s fluidamente.

Deb’an poner un t’tulo al dibujo y una explicaci—n al mismo. Estos elementos iban
acompa–ados de algunos otros datos que completaba el tutor, tales como sexo,
nacionalidad, situaci—n familiar, apoyos o adaptaciones curriculares, relaci—n con
los compa–eros... y algœn otro dato en caso de considerarse relevante (situaci—n
familiar o econ—mica, de relaci—n con los padres, hermanos, profesores, maltrato,
fracaso escolar...).

Mientras se produc’a el trabajo de los escolares, el tutor realizaba una observaci—n
participante, es decir, pod’a hacer anotaciones y comentarios sobre el comportamiento,
actitudes y sucesos que se desarrollaban en la actividad. Los alumnos dispon’an
de 30 minutos los m‡s peque–os y 20 minutos los mayores, para dibujar sobre
papel en blanco.

5.2. Observaciones de la investigaci—n

DespuŽs de plantear la experiencia de una forma general y de presentar a los
actores, abordamos la parte del an‡lisis, donde cada dato aportado nos da pistas
para poder comprender quŽ patrones de Dios tienen nuestros ni–os y adolescentes
en la cabeza y el coraz—n. El an‡lisis ha revelado algunos aspectos que ya intu’amos,
al tiempo que otros m‡s sorprendentes. Esto nos ha permitido hacer algunas hip—tesis
y obtener algunas conclusiones en el estudio

Algunas observaciones est‡n medidas estad’sticamente, otras por medio de la
comparativa constante. Hemos intentado concretar las tendencias que pueden
apuntar a ideas, pensamientos o sentimientos sobre Dios atendiendo a las distintas
variables utilizadas. No pretendemos dogmatizar sobre la visi—n de Dios, pretendemos
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que este estudio nos ayude a analizar la transmisi—n de Dios que realizamos los
adultos, tanto voluntaria como involuntariamente, en la escuela, y ayudarnos de
recursos que contribuyan mejor a la experiencia de Dios. Si estas estrategias las
tenemos ya, podremos explotarlas y utilizarlas conscientemente. Si no hemos sido
conscientes de ellas, ahora debemos serlo e incluirlas en nuestras habilidades al
hablar de Dios.

5.2.1. La cuesti—n del sexo y de la procedencia

Una de las cuestiones que nos ha llamado m‡s la atenci—n, porque part’amos de
una hip—tesis y nos hemos encontrado con otra realidad, es la no significatividad
del sexo del participante.

En la gran mayor’a de las variables que hemos analizado el sexo no es significativo,
a la hora de la comprensi—n de Dios. Si tomamos como ejemplo c—mo caracterizan
a Dios (Gr‡fica 7), vemos que no hay diferencia entre los porcentajes de las distintas
caracterizaciones. En ambos casos destacan la representaci—n de Dios como anciano
o joven, y los desarrollos abstractos sin forma y simb—licos frente a la representaci—n
como ni–o, monstruo o animal.

Caracterizaci—n de Dios segœn sexo - Gr‡fica 7
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