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Ana Marta Gonzalez,
Naturateza y dignidad Un
estudio desde R Spaemann,
Eunsa, Pamplona 1996, 242 pp.

El libro, como indica el subti-
tulo, es un estudio tematico del
concepto de naturaleza siguien-
do el planteamiento de R-
Spaemann, filosofo aleman
especialmente conocido por sus
trabajos en etica y filosofia
politica. La autora hace propias
no solo la tesis central de la
trascendencia racional del hom-
bre mediante la praxis, sino
tambien el estilo narrativo en el
que muestra la interaccion entre
los conceptos de dignidad y
naturaleza a traves de la evolu-
cion historica de este ultimo.

En el momento actual el con-
cepto de dignidad, clave para las
eticas contemporaneas es equi-
voco, y corre el peligro de con-
vertirse en una palabra vacia a
no ser que se vincule al concepto
clasico de naturaleza. La tesis
del libro retoma el concepto
normativo de naturaleza como
unico capaz de garantizar la
autentica dignidad humana y, por
tanto, como linico capaz de
proporcionar un criterio de vida
buena. El tema se trata a modo
de refiexion etico filosofica.

La obra esta dividida en cinco
capitulos. El primero se situa en
el punto de partida desde el que
se abordara toda la refiexion
posterior. Los capitulos II y III,
constituyen el nucleo tematico
central; ambos tratan de modo
complementario el concepto de
naturaleza. El capitulo II lo hace
desde un planteamiento pragma-
tico, y el capitulo III desde un
planteamiento ontoiogico. En el
capitulo IV explica la evolucion
historica del concepto de natura-
leza hasta situarlo en el actual
contexto de incomprension en
que se encuentra. Da a conocer
de manera sintetica y profiinda
las causas y consecuencias de la
desteleologizacion, y todo ello en
estrecha unidad con el concepto
de dignidad. El capitulo V es
mas bien conclusivo: retoma
muchos elementos anteriormente
tratados que se hacen especial-
mente significativos en estas
ultimas paginas.

Senaiamos a continuacion, con
mas detalle, la tematica de la
obra. En el capitulo I, explica la
inmanencia propia del ser huma-
no, cualitativamente diferente de
la de los demas seres vivos: el
hombre abandona la "centralidad
natural" (p. 15) porque es un ser
racional. Es decir, el hombre



RESENAS 211

"por naturaleza" y a "traves de
su naturaleza" es capaz de tras-
cender de antemano la natura-
leza, precisamente por ser racio-
nal.

Esto comporta que la trascen-
dencia es "la condicion" ontolo-
gica del ser racional; pero se
trata de una trascendencia libre:
es en el despliegue del actuar
humano, donde el hombre no
puede "olvidar" su naturaleza
sino despertar a su misma reali-
dad, asumiendo asi su condicidn
personal.

El hombre despierta a la reali-
dad mediante la percepcion del
ser, haciendo que lo real devenga
como tal para el. Y lo real "solo
se descubre" en la praxis.

En el capitulo II desarrolla el
concepto de dignidad. El escep-
ticismo teorico etico imperante
mina desde dentro lo mas pro-
fundo de la dignidad humana, al
tiempo que da multiformes
respuestas a una cuestion topica
en el hombre: "^,por que ser
moral?" (p. 8).

La refiexion etica aqui expues-
ta, elaborada por un "motivo
practico" (p.5), afirma que si
existe una medida para Ia praxis:
la naturaleza. Su normatividad
la muestra en este segundo capi-
tulo a la Iuz y a partir de la

interaccion con el concepto de
dignidad.

Este es un concepto trascen-
dental, no demostrable, sino
principio de demostracion. "La
dignidad humana se fundamenta
en la condicion personal del
hombre: y esta ha de ser recono-
cida y respetada en la natura-
leza" (p. 53). Solo si la persona
se ve como naturaleza, el con-
cepto de dignidad pasa a ser
realidad humana, o lo que es lo
mismo, pasa a ser operativo.

Continua el capitulo fiinda-
mentando este concepto en el ser
imagen de lo Absoluto. Luego,
aporta las dos condiciones que
posibilitan el reconocimiento de
la dignidad para finalmente
mostrar las consecuencias de tal
reconocimiento.

En el siguiente capitulo se
aborda mas especificamente el
concepto de naturaleza.
Comienza el capitulo III llaman-
do la atencion acerca de la im-
portancia de considerar la teleo-
logia de la naturaleza, pues solo
asi esta es inteiigible. Elabora un
estudio ontoiogico de la teleolo-
gia, basado en Aristoteles, y pasa
a discemir el modo en que se da
la teleologia en la naturaleza
irracional y en la naturaleza
racional. Coherentemente con tal
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estudio concluira que el conoci-
miento teorico de la naturaleza
humana y su finalidad intrinseca,
no es principio de determinacion,
es decir, no mueve a la accion.
Puesto que el hombre no obra
"por naturaleza", sino conforme
a su naturaleza ("segiin su
naturaleza" p. I l l ) se hace
esencial la mediacion racional,
de manera que solo el hombre
libre que conoce y quiere su fin
es capaz de hacer normativa la
naturaleza: "la naturaleza solo
puede ser normativa en sentido
estricto para una libertad" (p.
115). Y esto lejos de todo
determinismo, pues es
precisamente la condicion de la
trascendencia de la praxis sobre
la naturaleza. Se requiere, por
tanto, un conocimiento, no solo
teorico sino practico.

El conocimiento practico es
precisamente esa mediacion
racional que Ueva a reconocer en
la accion el bien universal de
nuestra naturaleza. Y este co-
nocimiento es tan vital como
vital es la felicidad construida y
decidida en el hoy y ahora. Este
ultimo punto que viene a concluir
el contenido positivo de la natu-
raleza como norma, nos adentra
en el horizonte de una nueva
dimension: la virtud. La praxis

proporcionada a la naturaleza
racional es la praxis virtuosa.

En el capitulo IV trata la pro-
blematica de la desteleologiza-
cion de la naturaleza. La historia
modema ha sido la historia de la
desteleologizacion. Al final de
este recorrido, la naturaleza no
es ya una naturaleza penetrada
de racionalidad y de fines, sino
un concepto naturalista de natu-
raleza. La traduccion ontologica
de este naturalismo es pensar que
la naturaleza es materia; y desde
el punto de vista etico, la moral
no seria intrinseca a la racionali-
dad esencial del hombre, sino
pura convencion.

Hoy dia experimentamos las
consecuencias. La ciencia mo-
dema ante el estudio del fenome-
no abandona la teleologia; pero
el fenomeno se opone a una
interpretacion no teleologica, Y
esto da lugar a fuertes disyunti-
vas eticas: la escision entre el ser
y el deber; la oposicion entre
hechos y valores o la considera-
cion de hechos carentes de todo
valor. El hombre para el que la
naturaleza es pura exterioridad
deja d*̂  comprenderse a si mismo
y ve los hechos prescindiendo de
su naturaleza real, sin penetrar
en su intema cognoscibilidad. El
hombre acaba enfrentandose a si
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mismo y al mundo en terminos
tecnicos.

Estas consecuencias confirman
la tesis de la obra: solo dentro del
concepto teleologico de natura-
leza es posible salvar la dignidad
humana.

Al inicio del ultimo capitulo
realiza una excelente sintesis de
todo lo abordado en los capitulos
anteriores para retomar de nuevo
la tesis central: la concepcion
teleologica de la naturaleza es la
"condicion" de la trascendencia
de la praxis sobre la naturaleza.
El hombre goza ontologicamente
de una posicion que trasciende la
mera naturaleza. Pero solo el
hombre que ha despertado a la
realidad de si mismo es capaz de
actuar "segiin la naturaleza"
trascendiendo asi la mera natura-
leza. En este horizonte, el deber
cobra carta de naturaleza.

En la praxis humana es nece-
saria una interpretacion racional
de la tendencia. Asi se establece
el "dialogo entre naturaleza y
libertad", entre lo particular (la
tendencia) y lo universal (razon),
que da lugar a la praxis virtuo-
sa.

Por tanto, como afirma la au-
tora, si "para el hombre es nor-
mativo trascender la naturaleza",
"lo adecuado a la naturaleza

humana y por tanto lo radical-
mente normativo es la virtud" (p.
198).

El libro es una invitacion a
plantearse el presente, a trascen-
der la propia subjetividad cono-
cida.

Sofia de Castro Manglano






