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Comenzar un diálogo filosófico sobre asuntos 
actuales es siempre un desafío y situarlo en 
el diálogo contemporáneo es un desafío aún 
más grande. La dificultad que nos concierne 
acá radica en que, irónicamente, resulta más 
fácil acceder a información sobre tópicos 

tales situados en Latinoamérica desde fuera de Latinoamérica. El 
caso de los movimientos que pretenden superar la humanidad, como 
los trans/post-humanismos, no parece ser la excepción. Hay poco 
material sobre este y otros temas relacionados que entablen crítica 
desde América Latina.
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Desafíos para una comunidad más allá de la humanidad es un ver-
dadero ejercicio de “divulgación filosófica” de parte de académicos de 
nuestro territorio (América Latina) para ilustrar, aclarar y explicar de 
forma estratégica qué es el transhumanismo y qué respuesta (es decir, 
el posthumanismo) parece la adecuada para no quedar desamparados 
ante lo que a todas luces es “una ideología ‘silenciosa’ instalada detrás 
de los discursos y marcos de sentido alrededor de las nuevas tecno-
logías” (p. 102) y, podríamos agregar, de las nuevas tendencias que, 
poco a poco, permean el ideario estético y cultural.

Este trabajo es novedoso en varios sentidos: por una parte, en cada 
sección se ofrece un código QR con un enlace al correspondiente 
livestream de YouTube en que se ofrecieron cada una de las cinco con-
ferencias que componen el libro; por otro lado, como bien se puede 
intuir, esto implica que cada capítulo es una transcripción editada 
de las mismas, cuestión que se aclara en la introducción general.

El compendio que se presenta a continuación corresponde al 
registro de exposiciones que fueron realizadas virtualmente, 
cada una a cargo de quienes componemos el equipo del 
proyecto. (…) No obstante, uno de los beneficios de este 
registro escrito es la facilidad que ofrece para ser tomado 
en consideración, y por qué no decirlo, ser también citado. 
(p. 11)

Además de dar una bienvenida a investigadores novatos, se brinda 
la oportunidad de, si se lo desea, escuchar cada sección a modo de 
podcast de camino a la universidad o al trabajo. Una jugada ver-
daderamente acertada que no elimina el interés de la lectura pues 
el trabajo de edición es excelente, incluyendo gráficos a color muy 
concisos en algunas páginas. Las introducciones en cada sección 
vuelven la lectura amigable y satisfactoria: es una divulgación que 
invita a la investigación crítica.

Cada uno de los cinco conferencistas es un experto en su campo 
y es menester recalcar el peso que tiene el feminismo como funda-
mento metodológico central del análisis del transhumanismo: “(…) 
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los ideales transhumanistas no advierten las diferencias de género, ni 
presentas acciones con perspectiva de género que permitan reducir 
las inequidades, ni contempla una perspectiva interseccional”, acota 
Fabiola Villela (p. 40). 

En estas conferencias se aprecia, además, una marcada perspectiva 
geopolítica: “En esa relación simbiótica entre Economía & Política 
alrededor de un escenario emergente de alto interés social, [modelos 
de equilibrio económico] han venido proporcionando una aceleración/
desaceleración en la inserción tecnológica de nuestras sociedades, 
principalmente como mecanismo de poder geoestratégico”, señala 
Jairo Villalba (p. 65). 

Este libro aborda el transhumanismo, desde el posthumanismo. 
Merece la pena señalar la diferencia central entre ambos conceptos: 
“(…) el transhumanismo tiene como objeto principal la mejora 
humana” (p.25), mientras que el posthumanismo (en específico, el 
cultural) “es una postura filosófica que apuesta por trascender las 
ideas del humanismo ilustrado, el antropocentrismo (tan claros y 
presentes en el transhumanismo) con el objetivo de superar dicoto-
mías conceptuales (…) que generan relaciones de poder asimétricas 
e injustas” (p. 27). Puede decirse que el transhumanismo se acerca 
más a un aparato de presión tecno-cultural, y las reflexiones que lo 
cuestionan se han de situar en el posthumanismo si es que se quiere, 
por una parte, permitir el diálogo entre ambos conceptos y, por otra, 
su crítica; lo que constituye una urgencia para Andrea Torrano, pues 
el posthumanismo no es tan conocido como el transhumanismo por 
estos lados del mundo ni está tan en boga:

Para una comprensión sobre los supuestos de las corrientes 
transhumanista y posthumanista se hace necesario una 
diferenciación entre ambas. En muchos escritos académicos 
se advierte una cierta confusión en lo que proponen cada una 
de ellas, lo que hace necesario (…) que puedan distinguirse. 
Pero, al mismo tiempo, poder identificar cuáles son las líneas 
de reflexión en las que coinciden, aunque proponiendo 
distintas reflexiones. (p. 87)
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Otro ejemplo de la necesidad de este aparato conceptual: las NBIC 
(Nano, Bio, Info, Cogno-tecnologías) se nos introducen como cam-
pos nuevos y emergentes del saber, pendientes aún de explicarse, de 
filosofarse, y de entrar al diálogo común, pese a que ya están presentes 
en nuestro diario vivir. En la info-esfera de las comunicaciones, estos 
saberes podrían ser fácilmente una especie de nueva hermenéutica 
antropotécnica bajo la forma de publicidad, de prensa o de propa-
ganda aplicadas a las grandes masas de consumidores/usuarios. Dice 
Andrés Vaccari:

Se sigue de esto que el transhumanismo no aparecerá en 
Latinoamérica, necesariamente, con el rótulo o la marca 
“transhumanismo” que lo identifique como tal. Justamente, 
debemos indagar en esta zona gris conformada por los 
discursos del marketing, la política y la publicidad. (p. 101)

Un último ejemplo: la noción de tecno-cuerpo es capaz de hacernos 
reflexionar sobre el impacto que cualquier ciencia, cualquier técnica o 
cualquier tecnología tiene sobre nuestra vida, sobre el modo en cómo 
estamos siendo cuerpo, cómo este es configurado y el alcance de esta 
reconfiguración. El feminismo, para Torrano, es una herramienta útil 
para salvaguardarnos a nosotros mismos ante la potencial disolución 
del ser a la que nos podemos ver enfrentados como humanidad:

(…) debemos alejarnos de todo posicionamiento tecno-utópico 
en relación a las tecnologías. (…) El reconocimiento del 
cuerpo como espacio de lucha política, tal como se reconoce 
desde los feminismos, hace ineludible concebir al cuerpo 
bajo los marcos socio-culturales. Entonces, el tecno-cuerpo 
también presenta ciertas marcas, de clase, de raza, de género, 
de sexualidad, de nacionalidad, de (dis)capacidad, etc., que 
no pueden ser invisibilizadas. (p. 88)

Isabel Cornejo se refiere, en la última conferencia incluida en el 
libro, al marco jurídico-legal y a los desafíos que se presentarán en 
un futuro no tan distante en el campo del Derecho, específicamente, 
respecto a los neuro-derechos: ¿y qué si es que ya no somos dueños 
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de nuestros propios pensamientos o de nuestros procesos mentales? 
Neurolaw, neurorights, son nombres que pueden servir para orientar-
nos dentro del ya complicado campo jurídico que demarca límites 
normativos:

¿Qué derechos se ven desafiados por el desarrollo de las 
neurotecnologías? O ¿cómo protegerlos? Siendo esta última 
la pregunta por la iniciativa de los neuroderechos como 
nuevos DDHH. Una vez que se produzca la intervención 
del genoma neural, algunos conceptos (…) evidenciarán una 
fisura que, sin duda, dará paso a otros conceptos, o bien, a 
una reformulación de estos. (p. 115)

Sin duda, este libro puede servir como una valiosa introducción 
a cualquiera que con un mínimo de formación o con una curiosidad 
intempestiva desee saber en qué situación se encuentra dentro de la 
academia latinoamericana uno de los últimos temas de la filosofía 
contemporánea, siendo una llave para acceder a futuras investiga-
ciones. Por lo demás, cada conferencia está ricamente referenciada. 
La jugada está hecha y dependerá de nosotros, los investigadores, el 
hacerla valer para futuros movimientos.
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