
temas de Ciencia y Religión, dentro del cen-
tro teológico de Woodstock. Haught resal-
ta la importancia de Pierre Teilhard de
Chardin en ese intento de reencuentro entre
la lectura materialista y científica de la rea-
lidad natural y la lectura teológica de esa
misma realidad. No se contraponen como
enemigos irreconciliables, sino que hay
fronteras comunes en las que ambas se
encuentran, contactan, repiensan juntas y
reelaboran los conceptos en categorías
comprensibles para una cultura laica. «El
matrimonio entre ciencia y cristianismo
no es, pues, un matrimonio de convenien-
cia», apunta el prólogo. El ensayo se estruc-
tura en diez capítulos que abordan la his-
toria pasada y las oportunidades actuales
de diez aspectos de las relaciones entre las
ciencias y el cristianismo. Desde la ciencia
y la esperanza cristiana a la verdad de la
ciencia y la verdad de la fe, pasando por la
ciencia y el misterio, la ciencia y la revela-
ción, la evolución y la providencia divina,
la cosmología y la creación, etc. El inten-
to de responder teológicamente a los retos
de las ciencias modernas (lo que hoy se
suele definir como Teología de la Ciencia)
implica la reelaboración de conceptos clá-
sicos acuñados en unos moldes filosóficos
que hoy son inadecuados y expresarlos en
otras categorías diferentes. Una completa
bibliografía y un índice temático detallado
completan este volumen que desearíamos
ver pronto publicado en castellano.—L. SE -

QUEIROS.

HUME, DAVID, Historia natural de la religión.
Estudio preliminar, traducción y notas
de Carlos Mellizo (Tecnos, Madrid, Clá-
sicos del Pensamiento, 32007). 115 pp.
ISBN: 978-84-309-4644-0. 20 × 13,5 cm.

Aparece ahora la tercera edición de esta
obra clásica del filósofo escocés David
Hume (1711-1776). Publicada nueva años
después de su Investigación sobre el cono-
cimiento humano (1748), se fundamenta
en las mismas raíces epistemológicas: la
reflexión sobre la naturaleza y el lugar del

ser humano dentro de ella. Abordado
desde el punto de vista de la sociología y
de la psicología, este ensayo se pregunta
por el origen de la religiosidad en la natu-
raleza humana. Los relatos de los pueblos
sin religión demuestran —a juicio de
Hume— que la religiosidad ni se funda-
menta en la razón humana ni pertenece a
la originaria capacidad emocional del ser
humano. Para Hume, la religión brota de
una reacción psicológica como un senti-
miento de temor de los humanos hacia la
naturaleza. Desde este punto de vista, la
religión aparece como un elemento con-
tingente del desarrollo psicosocial. La his-
toria de las religiones muestra un ritmo de
abstracción en la construcción social de
las religiones, desde el politeísmo inicial
al monoteísmo. Pero según Hume esto no
se debe a una racionalidad progresiva de
las religiones, sino que es consecuencia de
los complejos mecanismos psicológicos
que organizan la relación de los humanos
con lo que llaman «Dios». El Dios del
Hume está muy lejos de los humanos y es
tan omnipotente que cae en el fatalismo y
en la negación de la autonomía del hom-
bre religioso. Acompañado de un excelen-
te estudio preliminar, una bibliografía
extensa y clarificadoras notas a pie de pági-
na, este ensayo es una valiosa contribu-
ción al conocimiento en los países de len-
gua española del pensamiento de Hume.—
L. SEQUEIROS.

POLKINGHORNE, J., La fe de un físico. Refle-
xio nes teológicas de un pensador as -
cendente (Editorial Verbo Divino, Este-
lla, 2007). 302 pp. ISBN: 978-84-8169-
747-6. 22 × 14 cm.

No son todavía muchas las obras de
John Polkinghorne traducidas al castella-
no. Llega ahora al público español con un
cierto retraso (el original es de 1994) este
ensayo que ha tenido un gran impacto en
los países anglosajones: The Faith of a Phy-
sicist. The Glifford Lectures, 1993-1994. Su
autor, John Polkinghorne, es un científi-
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co muy conocido en el Reino Unido, Cate-
drático de física teórica en Cambridge, y
que a edad relativamente madura fue orde-
nado como sacerdote de la Iglesia de Ingla-
terra y que dedica todo su tiempo a la refle-
xión teológica sobre la relación entre la
ciencia y la religión. El libro contiene (muy
sustancialmente ampliadas) las conferen-
cias que bajo el patrocinio de Lord Glif-
ford, llevan al gran público los temas fron-
terizos de la ciencia, las culturas y las
religiones. Esta iniciativa, de gran tradi-
ción en Gran Bretaña, ha dado lugar a inte-
resantes controversias interdisciplinares
entre ciencia, filosofía y teología. Cons-
ciente de la cultura secular emergente en
occidente, la preocupación del autor es
cómo formular con un vocabulario y una
conceptualización comprensible para los
hombres y mujeres de nuestros días las
grandes afirmaciones del Credo cristiano,
formulado dentro de unas coordenadas
filosóficas en Nicea y Constantinopla. Para
el autor, «el credo de Nicea no es una exi-
gencia de renuncia intelectual ante un con-
junto de proposiciones no negociables; en
lugar de eso, representa el resumen de in -
tuiciones y experiencias cosechadas desde
los siglos fundacionales de la historia de
la iglesia. Frente a una metodología «des-
cendente» (de acuerdo con la metafísica
griega), Polkinghorne propone una meto-
dología «ascendente», en el sentido si -
guiente: su discurso asciende desde la base
fenomenológica de los datos experimen-
tales a las más novedosas consideraciones
teológicas formuladas en un lenguaje cer-
cano a la sensibilidad moderna. Como nos
dirá el mismo autor, esto supone tejer un
tapiz en el que «si la urdimbre es el com-
promiso con el registro de la tradición cris-
tiana, la trama es el compromiso con la
comprensión contemporánea de nosotros
mismos y del universo que habitamos». En
este tapiz van emergiendo diversos temas
de interés teológico: el sentido de nuestro
ser humano con sus conocimientos y 
creen cias, Dios y la Creación, Jesucristo
en su crítica histórica, en su muerte y resu-

rrección y en la profundización cristoló-
gica, el Espíritu Santo y la Iglesia, la esca-
tología y el diálogo ecuménico e interreli-
gioso. Una interesante presentación del
profesor Manuel G. Doncel, Director del
Seminario Teología y Ciencias de Barce-
lona (STICB), así como una introducción,
una completa bibliografía y unos índices
bien elaborados, completan este trabajo
que esperamos tenga eco en los ambien-
tes cultos españoles.—L. SEQUEIROS.

TORRUBIA, JOSEPH, Aparato para la Historia
Natural Española. Edición facsímil del
original de 1754. Introducción y notas
de Leandro Sequeiros y Francisco Pela-
yo (Editorial Universidad de Granada,
Colección Archivum, 2008). 81 pp. +
204 pp. de texto facsímil + índices,
leyenda de láminas y láminas origina-
les. ISBN: 978-84-338-4780-5, 978-84-
00-08590-2. NIPO: 653-07-127-2.

La Editorial de la Universidad de Gra-
nada acaba de publicar en su colección
Archivum la edición facsímil del Aparato
para la Historia Natural Española del fran-
ciscano granadino José Torrubia (1698-
1761). Esta obra interesantísima de carác-
ter científico, publicada en Madrid en
1754, aborda el problema de las causas de
la existencia de restos de conchas de seres
marinos en los alrededores de Molina de
Aragón. Para Torrubia, estos restos fósi-
les incrustados en las rocas, deben ser
interpretados como restos del Diluvio uni-
versal bíblico. Esta interpretación, en el
siglo XVIII, suponía toda una revolución en
la interpretación científica de la naturale-
za geológica. La obra está acompañada de
trece excelentes láminas que figuran los
primeros fósiles descubiertos en España.
Entre otras cosas, esta obra se considera
el primer tratado de paleontología espa-
ñola.

La obra de José Torrubia tuvo amplio
eco en los cenáculos ilustrados del si -
glo XVIII. Entre 1755 y 1760 fue discutido
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