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Jean-Marie Vernier, Principes de politique, París, L’Homme Nouveau, 
2023, 344 pp.

El profesor Vernier tiene una dilatada trayectoria como pro-
fesor de Filosofía y traductor de autores medievales como San Al-
berto Magno, Juan de la Rochelle y Santo Tomás de Aquino. Entre 
sus obras cabe mencionar, además, sus De l’homme à Dieu et retour 
(2015), L’héritage européen (2019) y S’ouvrir à la métaphysique (2022).

El punto de partida del autor no es otro que el de la natura-
leza de la política como un saber práctico que mira a un fin tan 
noble como el bien común. A partir del mismo, el libro busca de-
terminar los principios de la política en el examen sucesivo de la 
naturaleza de la política; la relación entre el hombre y la sociedad 
política; la naturaleza del bien común; la ética del bien natural y 
de las virtudes; la cuestión de la ciudadanía y de la Constitución; 
las nociones de democracia, república, Estado de derecho y sepa-
ración de poderes; los medios del poder político; las relaciones en-
tre los Estados; y la aplicación de la política. Con una conclusión 
sobre política, historia y providencia.

Se trata de un libro serio, en el que se transparentan los muchos 
saberes del autor. Porque al conocimiento de los clásicos medievales 
por él traducidos, y de sus maestros griegos, suma el de la literatu-
ra contemporánea, y no sólo la que continúa –con mayor o menor 
fidelidad– ese surco, sino también la ligada a las ideologías moder-
nas, de Kant a Kelsen y Carl Schmitt. Las comparaciones y anotacio-
nes que hace a este último respecto son, por lo común, bien orien-
tadas. Quizá, en ocasiones, el lector hubiera deseado una mayor 
penetración en temas como la constitución, el Estado de derecho 
o la separación de poderes. Asuntos donde el contraste profundo 
con el pensamiento clásico hubiera sido de enorme interés. El libro, 
en cualquier caso, se leerá con provecho, pues su contenido es de 
enorme riqueza, incluso cuando se eche en falta más precisión.

Vicente BERROCAL

Edmund  Waldstein, O. Cis., y Peter Kwasniewski (eds.), Integralism 
and common good, vol. I, Nueva York, Angelico Press, 2021, 356 pp.

Quizá alguno de nuestros autores conozca la bitácora llamada 
The Josias. Aunque en algunas ocasiones hayamos podido encontrar 
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ciertos puntos de divergencia con lo allí publicado, por lo general 
encontramos su trabajo particularmente meritorio. La sabiduría 
–han escrito– trata del conocimiento de algo que no es objeto de 
discusión política sino el Primer Principio y Fin último de todas las 
cosas. De manera que incluye el entendimiento del orden de todas 
las cosas desde ese Principio y hasta ese Fin, orden que como seres 
humanos hemos de reflejar y encarnar en nuestras acciones y en la 
vida social. Sin embargo, las implicaciones políticas de esta verdad 
se han oscurecido en los tiempos modernos a causa de los errores 
del liberalismo, que ha otorgado a la razón humana una falsa su-
premacía, haciendo de la deliberación humana la única medida 
del bien e incluso su origen. El resultado ha sido que las sociedades 
han pasado a contemplarse y tratarse como simples, convenciona-
les, contractuales y artificiales egoísmos colectivos.

La clave de la iniciativa, que se plasma en este volumen habida 
cuenta de que la mayor parte de los textos vieron la luz por vez 
primera en la bitácora, radica en la visión que comparten sus au-
tores de la necesidad urgente de combatir esos errores liberales, 
tanto en el mundo como dentro de la Iglesia, pues los hombres 
no pueden ser realmente felices sino cuando sus vidas se integran 
en el orden que deriva de Dios. De manera que es necesario «en-
sanchar la razón» para vencer a los errores modernos, apoyándose 
en las fuentes más hondas de la sabiduría filosófica y teológica, en 
las perspectivas más profundas de la razón humana que reflejan la 
más amplia perspectiva de la experiencia humana y, finalmente, 
en la luz sobrenatural de la divina Revelación.

Este primer volumen recoge un conjunto de trabajos que 
abordan las cuestiones centrales de la filosofía práctica: los princi-
pios de la acción humana y el bien común de las comunidades na-
turales, desde la menor y fundamental de la casa a la mayor y abar-
cadora de la comunidad política. Por eso el subtítulo de «familia, 
ciudad y comunidad política». Mientras que un segundo volumen, 
sobre el que tendremos que volver necesariamente, se las verá con 
las relaciones entre esas comunidades y el reino sobrenatural ins-
taurado por Nuestro Señor Jesucristo.

Los trabajos, ya lo hemos dicho, son valiosos. La orientación, 
generalmente neta. Se infiltra a veces la adhesión voluntarista a la 
llamada hermenéutica de la continuidad ratzingeriana, en puridad 
hermenéutica de la reforma, políticamente por cierto liberal, a 
causa de la hipoteca lockeana de su acuñador. También, coherente 
con lo anterior, una cierta dosis de conservadurismo americanista. 



INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

382 Verbo, núm. 623-624 (2024), 373-384.

Pero, en honor de la verdad, lo que destaca es un esfuerzo por su-
perar esas debilidades y por combatir eficazmente el liberalismo. 
La reivindicación del integrismo no deja de ser, en cambio, valien-
te, si bien debiera obligar en el fondo a algún matiz. Seguiremos 
comentando.

Vicente BERROCAL

Luc Artur, O.S.B., Le mystère ou l’absurd?, Le Barroux, Éditions 
Sainte-Madeleine, 2024, 299 pp.

El monje benedictino Luc Artur, de la abadía de Santa María 
Magdalena en Le Barroux, que ha cursado estudios de letras, fi-
losofía y teología, ha dado a las prensas un libro en verdad inte-
resante con ocasión del triple jubileo tomasiano que se produce 
entre 2023 y 2025. El subtítulo ya es, de por sí, suficientemente 
expresivo: Santo Tomás de Aquino, Sartre y algunos más.

El trabajo se organiza en diez capítulos, entre una introduc-
ción y una conclusión general. Comienza formulando algunas 
preguntas, al modo de la Escuela, pero de manera libre. Así: ¿es el 
misterio de la naturaleza un verdadero misterio?, ¿se da oposición 
entre el misterio y el desarrollo de la filosofía?, ¿puede acercarse el 
filósofo al punto donde fe y razón, esto es, donde teología y filoso-
fía, se encuentran?, ¿es Santo Tomás de Aquino adversario del mis-
terio? Y ¿traicionan a Santo Tomás los tomistas contemporáneos 
que escriben sobre el misterio? El simple hecho de plantear tales 
cuestiones abre la inteligencia a una natural admisión del misterio 
en un plano que no resulta ajeno a la razón y su desenvolvimiento. 
Por el contrario, descubre, que es el racionalismo el que, cerrán-
dose al misterio, lo hace también a la razón.

Los tres primeros capítulos están centrados en el Aquinate. Si 
el primero explora la palabra misterio en su obra, el segundo exa-
mina sus fuentes griegas y bíblicas, ejemplificando en el tercero las 
notas del mismo. El cuarto y el quinto, a continuación, desarrollan 
el asunto por medio, respectivamente, de su conceptualización y 
problematización. Nombres recientes, de distinta significación, 
como Urs von Balthasar, el padre Guérard des Lauriers o Josef 
Pieper, comparecen aquí junto con el del santo de Aquino.

Los cinco últimos capítulos, por su parte, se refieren al segun-
do término del título, esto es, al absurdo. Que se considera gene-
ralmente en el primero, mientas que a continuación se repasan 


