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El número de verano de Razón y Fe dedica su editorial a analizar de 
nuevo la compleja crisis provocada por el Covid-19, pero esta vez 
desde un ángulo muy particular: el del envejecimiento de la pobla-
ción. Según el último informe sobre perspectivas demográficas mun-
diales de la ONU (2019), en 2018, por primera vez en la historia, el 
número de las personas de 65 años o más superó en todo el mundo 
al de los niños menores de cinco años. Las proyecciones realizadas 
indican que en 2050 habrá el doble de mayores de 65 años que 
de niños menores de cinco. En las últimas décadas se ha debatido 
mucho sobre el empoderamiento de los jóvenes y de las mujeres sin 
mencionar a los mayores que habrán de luchar en los años venideros 
para adquirir visibilidad social. Ya se habla del “poder gris” para re-
ferirse no solo al incremento del número de mayores, sino asimismo al 
aumento de su capacidad de influencia en todas las esferas de la so-
ciedad. La actual crisis es reflejo de este complejo proceso histórico.

Hablamos también con Ignacio Bosque, académico de la Real Aca-
demia Española, sobre su rica trayectoria profesional e intelectual. 
En la conversación con el profesor Bosque abordamos cuestiones 
tan diversas como la Nueva Gramática de la Lengua Española, el 
primer diccionario combinatorio moderno del español (REDES), las 
dificultades en la expresión escrita que manifiestan muchos alumnos 
universitarios, los nuevos usos lingüísticos en las redes sociales o la 
reciente propuesta de adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo 
que se acomode a la realidad de una democracia que transita entre 
hombres y mujeres.
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Tras la entrevista, el primer artículo, del profesor de derecho de la 
Universidad Pontificia Comillas-ICADE, Federico de Montalvo Jääske-
läinen, se titula “De pandemias y Nuevas Atlántidas: Una reflexión 
ética y legal sobre la ciencia y la política en el contexto de la crisis 
provocada por la Covid-19”. El presidente del Comité de Bioética 
de España afirma que la crisis de salud pública provocada por el 
Covid-19 ha planteado de nuevo el viejo debate del papel que en 
la toma de decisiones en nuestras democracias le corresponde a la 
política y a la ciencia. El profesor de Montalvo analiza cómo, en el 
contexto de la pandemia, se aprecia que la política ha dejado un 
papel estelar a la ciencia, bien por anticiparse en ocasiones ésta 
a aquélla en la propuesta de soluciones, o bien por propia estrate-
gia premeditada ante la opinión pública, habiendo sido frecuente la 
referencia a la opinión de los científicos como criterio decisor o la 
presencia de éstos como verdaderos portavoces de la autoridad. Ello 
supone redescubrir la ciencia y la salud como instrumentos de poder, 
en términos que nos recuerdan lo que denunciara hace casi cincuenta 
años Foucault con su Biopolítica.

A continuación, el teólogo latinoamericano Rafael Luciani aborda la 
eclesiología de la última exhortación apostólica del papa Francisco, 
Querida Amazonia. El profesor de la Universidad Católica Andrés 
Bello sostiene que Francisco ha impulsado el inicio de un proceso 
de recepción creativa del Concilio Vaticano II. Más que reformar 
estructuras eclesiales, ha buscado convertir mentalidades y redirec-
cionar los modos de proceder institucionales a la luz de un modelo 
de Iglesia misionera y sinodal. Luciani cree que podemos hablar de 
una Iglesia en transición, caracterizada por la coexistencia de distin-
tos modelos eclesiológicos que han hecho resurgir debates en torno 
a las hermenéuticas de las afirmaciones conciliares y la evolución del 
magisterio. En esta encrucijada se situaron las discusiones sobre la 
exhortación Querida Amazonia.

El tercer artículo, del profesor de ESADE–Universitat Ramon Llull, Josep 
F. Mària Serrano, SJ, se titula “Más allá del yo protegido”. Tomando 
como referencia la monumental obra del pensador canadiense Char-
les Taylor, La era secular (2007), el teólogo y economista de Barce-
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lona sostiene que la modernidad occidental parece haber expulsado 
al Dios de Jesús del horizonte humano. Sin embargo, en ocasiones 
incluso el occidental increyente experimenta visitas desde “más allá 
de la conciencia”. A veces dicha visita se da sin permiso, a pesar de 
la voluntad del sujeto. Mària identifica semejantes visitas sin permiso 
en tres biografías de europeos contemporáneos.

Adoptando una lente teológica, el también jesuita Josep Mª Marge-
nat analiza, a la luz de la actual pandemia, la obra del escritor fran-
cés Albert Camus en el cuarto artículo: “‘Dios no puede separarnos’: 
una teología mediterránea”. A juicio del profesor Margenat, la consi-
deración paralela de un agnóstico y de un creyente en la lectura de 
La peste de Camus permite contraponer la comunión en la diferencia, 
una actitud que está en la raíz de un modo de proceder teológico 
basado en la acogida, la escucha, el diálogo, la admiración y el en-
cuentro fraterno, características de la llamada teología mediterránea. 
Recientes acontecimientos como el Encuentro de Bari han puesto de 
relieve nuevas posibilidades de esa forma de hacer teología. Ésta se 
configura como sabiduría cristiana en un tiempo y en un espacio de 
transiciones.

A continuación, el quinto artículo, “Deliberación pública y tertulias: al-
gunas reflexiones críticas”, de Elena San José Alonso, centra su aten-
ción en el fenómeno de las tertulias. Según la politóloga española, 
las tertulias han jugado un papel central en la vida social y el desa-
rrollo democrático de las sociedades y, desde esa centralidad, han 
construido un retrato bastante fiel del clima político de cada momento 
histórico: las cuestiones latentes de fondo, las distintas fuerzas en dis-
puta, los anhelos de progreso. Este tipo de conversación informal, ya 
institucionalizada, ha sobrevivido a los cambios de época y ha sabi-
do adaptarse a las transformaciones estructurales de las sociedades 
en las que se inserta; pero esa adaptación ha venido acompañada 
de cambios en la propia naturaleza de la tertulia que no siempre han 
jugado a su favor. En este artículo exploramos algunos de esos ele-
mentos y analizamos su relación con el tipo de ciudadanía que estas 
reuniones contribuyen a construir.
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En el sexto y último artículo, María Dolores Prieto Santana, aborda un 
episodio poco conocido de la relación entre la ciencia y la religión. 
En el artículo “Razón y fe en la Geología del siglo XIX: en el segundo 
centenario de Vinditiae Geologiae (1820) de William Buckland”, la 
educadora y antropóloga Prieto recuerda que, hace 200 años, en 
el año 1820, el Reverendo William Buckland (1784-1856) publicó 
Vinditiae Geologiae, un breve y ardoroso manifiesto de historia de 
la ciencia, en la línea de la Teología de la Naturaleza. Buckland in-
tentaba confirmar con los datos de la geología el relato del Génesis. 
Fue muy debatido en su tiempo y este debate espoleó la emergencia 
de la geología. Gracias a esto, durante el siglo xix se constituye así el 
verdadero paradigma de la geología moderna. En este proceso, las 
figuras de Charles Lyell y Charles Robert Darwin fueron determinantes 
para la construcción de una geología no dependiente de las ideas 
religiosas.

Por último, Razón y Fe incluye una sección de crítica literaria y cine-
matográfica, además de una selección de recensiones bibliográficas. 
Esperamos que, en este tiempo veraniego, Razón y Fe te acompañe, 
entretenga y, sobre todo, te ayude a iluminar nuestra compleja, rica 
y cambiante realidad. n




