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Al inicio del 2021 la revista Razón y Fe retoma el pulso de la actuali-
dad reflexionando, desde el humanismo cristiano, sobre algunas de 
las cuestiones principales que nuestra época plantea.

El primero de los editoriales reflexiona sobre el modo como la Iglesia 
ha respondido ante la pandemia provocada por el coronavirus, y el 
impacto que ésta ha tenido sobre la Iglesia. Por un lado, individuos e 
instituciones católicas han realizado, como ha sucedido en otras mu-
chas crisis anteriores, una labor asistencial de tipo caritativo —ayu-
dando económica, sicológica y sanitariamente—. Al mismo tiempo, 
han acompañado espiritualmente a millones de personas utilizando 
las nuevas tecnologías de la comunicación. En tercer lugar, algunos 
líderes católicos han ofrecido también una valiosa reflexión ética y 
sapiencial en un tiempo de desconcierto.

Por otro lado, la Iglesia, al igual que la mayoría de las instituciones 
de la sociedad, está sufriendo el impacto económico de la crisis. En 
el plano espiritual, la soledad, el sufrimiento y la muerte provocada 
por el virus ha cuestionado las convicciones de la comunidad cristia-
na. En este sentido, se está constatando que algunas prácticas reli-
giosas se han modificado de forma sustancial en los últimos meses.

El segundo editorial analiza el complejo traspaso de poderes de 
Trump a Biden. Es previsible que el presidente saliente, con una dote 
de 74 millones de votos, no dudará en agitar su electorado para re-
gresar cuanto antes a la Casa Blanca. Mientras tanto, es de esperar 
que la experiencia de Biden como presidente de las Comisiones de 
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Relaciones Exteriores y de Justicia del Senado de los Estados Unidos, 
cargos en los que se ha desempeñado durante 36 años, le ayudará 
a sobrellevar y culminar con éxito la delicada tarea que tiene por 
delante.

En este número entrevistamos también a Francisco Moreno Fernán-
dez, sociolingüista y académico de larga y rica trayectoria investi-
gadora en el estudio de la realidad lingüística del español, especial-
mente en los contextos de contacto con otras lenguas. El profesor 
Moreno reflexiona en la entrevista sobre las complejas relaciones 
entre lengua, sociedad e identidad que ha analizado en su reciente 
ensayo La lengua y el sueño de la identidad.

El primer artículo, del economista José María Larrú Ramos, se titula 
“El desarrollo como arte del estudio de los fines. El papel de las 
aspiraciones, las expectativas y los deseos”. El profesor de la Uni-
versidad CEU-San Pablo de Madrid pretende corregir el enfoque 
mayoritario de plantear el desarrollo —sobre todo desde la eco-
nomía— como ciencia que determine los medios más adecuados 
para satisfacer necesidades asumiendo que los fines y preferencias 
están dados (son “datos”) y los medios son escasos. Larrú enfati-
za el papel que tienen las aspiraciones y las expectativas de las 
personas a la hora de establecer su proyecto de vida (sus fines). 
Dado su carácter dinámico y la incertidumbre ante el futuro, los 
dos factores pueden conducir a una “trampa de pobreza” en la 
que los pobres no logren esforzarse realmente por lograr su pleno 
florecimiento humano integral y rebajen estos factores para no caer 
en la frustración.

En el segundo artículo, Víctor Herrero de Miguel analiza Jardín Gul-
benkian (2019) y La rama verde (2020), los dos recientes poemarios 
de Juan Antonio González Iglesias y Eloy Sánchez Rosillo. Del inte-
rior de las dos obras, publicadas con apenas un año de distancia, 
brota, a juicio de Herrero, una luz sin mengua. El propósito del 
artículo es la contemplación de lo que consideramos un díptico: dos 
tablas que, mediante motivos y técnicas diversas, arrojan el cifrado 
de un mensaje único.
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David Luque desarrolla en el tercer artículo, “El mundo invisible y la 
educación del espíritu”, una cuestión relevante en el actual debate 
sobre el papel de la religión en el ámbito educativo. Luque recuer-
da que el reconocimiento de la educación del espíritu dentro de la 
legislación educativa británica consolidó y enriqueció una profunda 
discusión internacional que ya venía desarrollándose previamente. 
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos recuerda también que 
algunas de las aportaciones más relevantes en torno a esta cuestión 
señalan la importancia de educar en valores de naturaleza superior, 
aunque todavía no se sepa muy bien cómo. El artículo entiende que 
esa dimensión trascendente puede identificarse con lo que el cris-
tianismo confiesa como “mundo invisible”, concepto estudiado por 
John Henry Newman y Pável Florensky. Su objetivo es estudiar las 
aportaciones de estos teólogos para discernir una serie de orien-
taciones pedagógicas que puedan aportar matices a la discusión 
internacional.

En un cuarto artículo, Rafael Fraguas de Pablo sostiene que una 
fragmentación sin precedentes de las percepciones consolidadas de 
la realidad y de los vigentes paradigmas científicos acompaña el 
despliegue de la pandemia Covid-19. Su discurrir ha sembrado de 
muerte, sufrimiento y dependencia miles de vidas, y nos ha adentra-
do en dominios desconocidos y disfuncionales ante los cuales care-
cemos hoy de certezas, pautas de conducta e instituciones adecua-
das para superarlo. La nueva situación se ajusta conceptualmente a 
lo que en sociología se conoce como anomia —carencia de normas 
y disyunción respecto de las hasta ahora existentes—. La ciencia 
empírica tradicional muestra deficiencias evidentes en su combate. 
El autor propone acudir a otras disciplinas científicas humanísticas, 
cuya capacidad para generar preguntas puede permitir aproximar-
nos a una tan anhelada como apremiante respuesta.

En el último artículo de este número, “Huellas de lo sagrado en la 
filosofía según la genealogía habermasiana de la razón”, del pro-
fesor de la Universitat de València, Jesús Conill, se analiza el último 
pensamiento de Habermas y, en particular, el valor que el pensador 
alemán otorga a la religión en el proceso de formación de la filoso-
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fía occidental, en especial de la teoría de la racionalidad comuni-
cativa. Tomando como hilo conductor el discurso sobre fe y saber, 
Conill afirma que Habermas lleva a cabo una genealogía o historia 
originadora del pensamiento en que se examina cómo lo sagrado 
puede encontrarse incluso en el trasfondo de algunas formas de la 
filosofía postmetafísica contemporánea.

Como siempre, Razón y Fe incluye también una sección de crítica 
literaria y cinematográfica, además de una variada selección de 
recensiones bibliográficas. Esperamos que disfrutes, en el nuevo año 
que empezamos, de este nuevo número de Razón y Fe. n




