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mente humana y anti-teórica. La resolución 
nos llevaría a la disolución de este ensayo, 
la pregunta sería, el esfuerzo intelectual qué 
sacrificaría. Es decir, cómo llevar el logos a 
hipérbole, cómo hacer de la ausencia, pre-
sencia, este es el fundamento del misterio, 
este es el pilar de esta iglesia. Esto hace una 
referencia directa al Tractatus Lógico Philo-
sophicus, la primera y única obra de nuestro 
autor en vida, en el que enuncia en su séptima 
y última tesis: 7. De lo que no se puede hablar 
es mejor callar, que a su vez, está relacionada 
con una premisa de la tesis sexta, 6.522 Lo 
inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, 
es lo místico.

En la correspondencia se piensa en la 
aspiración antropológica del ser humano 
por estudiarse así mismo: ¿qué clase de 
elevación moral nos impulsa? Según Kre-
nek, el destino de la música lleva consigo 
el extrañamiento del Yo con el mundo, la 
desautomatización con la realidad, verse 
desde una nueva mirada. En la obra, también 
hace mención al constructo del pensamiento 
musical y lo límites de su comprensión, es 

decir, este objeto completamente holístico 
qué tipo de verdad nos revela. Según Lud-
wig Wittgenstein, la verdad, si existe, tiene 
que ser cultural, si hubiese alguien lo sufi-
cientemente inteligente como para pronun-
ciarla, la verdad sonaría a toda la humanidad 
como completamente paradójica: “Y el 
compositor que la siente en sí debe enfren-
tarse, con su sentimiento, a todo lo expre-
sado ahora, y debe también aparecer como 
absurdo, estúpido, según nuestros criterios. 
Pero no atractivamente absurdo (pues eso es 
lo que en el fondo sí se correspondería con 
la concepción de nuestros criterios cultura-
les, sino trivial. Labor es un ejemplo de ello 
allí donde ha creado algo significativo”8.

¡Ni una sola nota no sentida!
Hermine a Ludwig Wittgenstein, 

 [finales de enero de 1922].

Jeremy Mederos  
(Universidad Complutense de Madrid)

8 Ibid., pág 175.
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En los últimos años no han dejado de 
aparecer publicaciones sobre lo que, desde 
la perspectiva del historiador y filósofo 
Fukuyama (2002)  —aunque también la 
del pensador de izquierdas Slavoj Zizek—, 
bien pudiera ser “la idea más peligrosa del 
mundo” y la que representa la mayor ame-
naza para el bienestar de la humanidad. A 
saber: el Transhumanismo, aquel movimiento 
intelectual y político que busca la superación 
de lo humano a través de la ciencia y la tec-
nología. Estas publicaciones han adoptado 

distintas formas. Así, podemos encontrarnos 
con: artículos académicos, Trabajos de Fin de 
Grado y Trabajos de Fin de Máster, e, igual-
mente, con libros colectivos y de un único 
autor. Buena parte de éstas han venido de 
la mano de académicos pertenecientes a las 
Humanidades —en general— y la Filosofía 
—en particular—, aunque también podemos 
hallar estudios de científicos más o menos 
“reflexivos” (aquellos que, más allá de su 
propio ámbito de estudio, se hacen pregun-
tas generales que escapan a lo puramente 
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marcado carácter naturalista (filósofos que 
piensan en continuidad con las ciencias y las 
tecnologías), Sara Lumbreras es una inge-
niera que tiene una mirada amplia que le lleva 
a pensar en torno a cuestiones filosóficas y 
ético-políticas.

En este sentido, Respuestas al Trans-
humanismo tiene elementos en común con 
aquellos libros que tratan de contornear una 
panorámica general del susodicho movi-
miento, de entre los que destacan los ya 
mencionados. En él, como en los otros, nos 
encontraremos con la exposición de: los ante-
cedentes sociológicos del Transhumanismo y 
la gestación del movimiento transhumanista; 
la historia del Transhumanismo tal y como 
es concebida por sus propios intelectuales 
(especialmente por Nick Bostrom), que es 
prácticamente indistinguible de la propia his-
toria de la humanidad; las predicciones más 
alocadas y pintorescas de sus autores, desde 
la Singularidad hasta la promesa de inmor-
talidad, pasando por el advenimiento de la 
creación de una Inteligencia Artificial Fuerte 
o general y el argumentario principal a favor 
de la adopción de medidas como las que pro-
claman los autores transhumanistas, siendo 
de especial importancia aquellos argumentos 
en los que se apela a la naturaleza humana, 
a la inevitabilidad de los procesos de innova-
ción y desarrollo y a la obligación moral de 
mejorarnos. Todo ello, además, viene acom-
pañado de un balance crítico por parte de la 
autora, algo que también se hace en Diéguez 
(2017) y Ferry (2017). El libro, por tanto, 
no es meramente descriptivo, sino que entra 
a valorar la calidad de los argumentos pre-
sentados por el Transhumanismo desde un 
punto de vista tanto teórico como práctico, 
adoptando una serie de compromisos que 
habremos de entrar a valorar en las líneas 
que siguen. Cabe decir que esto es algo que la 
profesora Lumbreras decide hacer de manera 
intermitente, sin distinguir de forma clara y 

empírico y verificable) provenientes de las 
ciencias duras, blandas y de la salud.

Otra clasificación de todas estas publi-
caciones recientes, cruzada con la anterior e 
igualmente importante, es aquella en la que 
se distingue entre las que han tratado un tema 
específico del Transhumanismo (bien desde 
una óptica más analítica o una axiológica y 
poliética) y las que han decidido abordarlo en 
su generalidad, desde una perspectiva sinóp-
tica y global. Dentro de este último grupo 
hemos de destacar, en lo referente a publica-
ciones en forma de libro de un único autor 
y dentro del ámbito nacional, el ya famoso 
libro de Diéguez (2017), Transhumanismo, 
así como, más allá de España, La revolución 
transhumanista. Cómo la tecnomedicina y 
la uberización del mundo van a transformar 
nuestras vidas de Ferry (2017). En él tam-
bién se hallaría el libro que aquí reseñamos: 
Respuestas al Transhumanismo (Cuerpo, 
autenticidad y sentido), editado por Digital 
Reasons, un sello incipiente que pretende 
favorecer la publicación de libros sobre temas 
de pensamiento contemporáneo. En este caso, 
sin embargo, su autora no es una filósofa 
nominal, como sí lo son Diéguez y Ferry, sino 
que es ingeniera: se trata de Sara Lumbre-
ras Sancho, doctora en Ingeniería Industrial, 
profesora titular de la escuela de ingeniería 
ICAI y miembro del consejo de la Cátedra de 
Ciencia, Tecnología y Religión (Universidad 
Pontificia de Comillas).

Que la autora no sea filósofa de forma-
ción no implica, empero, ni que ella no lo sea 
avant la lettre (al fin y al cabo ha publicado 
numerosos artículos de epistemología social 
y bioética) ni que el libro no tenga un claro 
componente filosófico. Por el contrario, éste 
es una apuesta por una Tercera Cultura que 
trataría de desdibujar la frontera entre cien-
cias y humanidades (p. 8). Es, si se quiere, 
el camino inverso adoptado por Diéguez y 
Ferry: mientras que éstos son filósofos de 
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nítida, muchas veces, entre la exposición y la 
valoración, algo que, aun siendo una cuestión 
menor, en algunos puntos puede llegar a ser 
algo confuso.

Pese a que haya una clara afinidad temá-
tica y de contenido con respecto a otras intro-
ducciones al Transhumanismo (como las que 
hemos mencionado), creemos, no obstante, 
que hay muchos aspectos originales dentro 
del libro que pueden aportar nuevas herra-
mientas tanto de crítica como de análisis. Sin 
irse muy lejos, ya dentro de la propia intro-
ducción al Transhumanismo, ubicada en el 
capítulo 1, es digno de mención el hecho de 
que se relacione la utopía subyacente a este 
movimiento explícitamente con las cuestio-
nes del fin del trabajo (donde, como no podía 
ser de otra manera, se trae fundamentalmente 
a colación a Jeremy Rifkin) (p. 21), por una 
parte, y con el debate o la oposición entre 
malthusianos y cornucopianos (p. 29) en lo 
relativo a los límites del crecimiento y la 
superpoblación, por otra. Además, dentro de 
la historia del movimiento se aportan datos 
sobre algunos de los grandes nombres que 
se acogen bajo el paraguas del Transhuma-
nismo (FM-2030, Natasha Vita-More, Max 
More…) que no habían sido señalados hasta 
ahora en los más relevantes libros generales 
acerca de este movimiento (pp. 13-14). Más 
aún, fuera de esta historia, en el Apéndice (p. 
156), podremos leer una entrevista a Natasha 
Vita-More por parte de Lumbreras que nos 
ayudará a hacernos una idea del discurso y 
la retórica de la parte más visible y con más 
poder del movimiento.

Otro de los principales aspectos que con-
viene subrayar de cara a la originalidad e 
innovación del contenido del libro es lo bien 
informado que está en líneas generales. Cabe 
aclarar que, frente a otros textos (como, muy 
especialmente, el de Antonio Diéguez), Res-
puestas al Transhumanismo se centra más en 
las propuestas transhumanistas cibernéticas 

(aquellas que están más próximas a las cien-
cias de la computación y la Inteligencia Arti-
ficial) que en las biomédicas (aquellas que, 
por el contrario, apuestan por la superación 
de lo humano a través de mejoras genéticas, 
protésicas y hormonales). Es en este aspecto 
en el que la bibliografía seleccionada nos 
parece indudablemente pertinente y enrique-
cedora, así como el uso que se hace de ella.

La profesora Lumbreras hace un gran 
repaso de la historia de la Inteligencia Arti-
ficial y nos informa de sus grandes avances, 
pero también de las limitaciones de un campo 
como éste con un estilo claro y accesible a 
los no expertos en la materia. Igualmente se 
hace eco de (y dialoga con) muchos de los 
filósofos que han venido discutiendo pro-
blemas teóricos en torno a la mente humana 
y su posible (o no) replicación artificial. En 
este sentido, hacen acto de presencia pen-
sadores como Andy Clark, David Chalmers 
(éste, junto con el anterior, en lo relativo a 
la teoría de la mente extendida, y de forma 
individual en lo relativo a la famosa “hipó-
tesis zombie”) o Antonio Damasio (en lo 
relativo a la relación entre razón y emoción). 
Quizá sí se eche algo más en falta, empero, 
la presencia de John Searle (al que solo se 
le menciona de forma lateral en un único 
sitio) (p. 120), Daniel Dennett y Douglas 
Hofstadter, sobre todo si se tiene en cuenta 
que todos ellos han participado en la difu-
sión de los últimos resultados en Inteligencia 
Artificial y que también han pensado a partir 
de éstos, tal y como hace Sara Lumbreras en 
varios pasajes del texto que aquí reseñamos. 
Más aún, muchos de los argumentos de corte 
teórico por parte de la autora en lo tocante a 
las limitaciones de los avances en Inteligen-
cia Artificial y ciencias de la computación 
son afines a algunas de las posturas que han 
venido manteniendo estos tres autores a lo 
largo de los últimos años. La incapacidad 
que tienen incluso las máquinas más avan-
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zadas para comprender aquello en lo que son 
competentes, por ejemplo, la encontramos en 
el último gran libro de Dennett (2017), De 
las Bacterias a Bach. Asimismo, el énfasis 
en la subjetividad, en el punto de vista de la 
primera persona del que carecen (y proba-
blemente carecerán siempre) las máquinas, 
está en directa relación con las posturas de 
John Searle, algo que puede comprobarse si 
se atiende, entre otros muchos lugares, a El 
misterio de la conciencia (Searle, 2000). Por 
no hablar, por supuesto, de la diferencia entre 
simulación y duplicación implicada en algu-
nas de las respuestas críticas que la autora 
da —desde un punto de vista teórico— al 
transhumanismo cibernético.

Las objeciones más importantes en este 
libro, sin embargo, no son de tipo teórico, 
sino antropológico y práctico. Esto es así 
porque éstas son a las que dedica más páginas 
dentro del texto y las que, en buena medida, 
permiten su articulación. Conviene subrayar, 
pues, cuál es a grandes rasgos la crítica efec-
tuada por la profesora Sara Lumbreras así 
como el trasfondo de la misma.

Desde el punto de vista antropológico, la 
denuncia de la profesora Lumbreras es directa 
y clara: el Transhumanismo peca de manejar 
una imagen del ser humano que es reduccio-
nista (p. 84) y que, además, es dualista en 
lo que respecta a la distinción entre mente 
y cerebro (o mente y cuerpo, si se prefiere). 
Dicho dualismo, huelga aclarar, no sería hori-
zontal (tal y como suele ocurrir con todos los 
grandes dualismos abiertos en la Moderni-
dad), sino jerárquico: bajo éste, se primaría 
todo lo que tuviese que ver con la mente y la 
cognición (más bien habría que decir “infor-
mación”) por encima de todo lo relacionado 
con lo material y corpóreo. A esta imagen del 
ser humano contrapone una en la que se le 
comprende “como una única entidad dotada 
de varias dimensiones entrelazadas: biológica, 
intelectual y espiritual” (p. 84), donde el papel 

tanto del lenguaje como de la sociabilidad 
son fundamentales. La forma que tiene de 
contornear esta imagen es mediante el empleo 
de la mejor literatura en psicología, antropolo-
gía y biología. Todo ello acaba convergiendo, 
además, en la abierta defensa de lo que Sara 
Lumbreras ha venido a llamar “una espiritua-
lidad encarnada” (p. 87).

Desde el punto de vista ético-político, 
solo inseparable conceptualmente del ante-
rior, el gran pecado del Transhumanismo 
es, sin embargo, su exacerbado y ciego 
tecnooptimismo, cuyas raíces pueden ser 
rastreadas en el pasado (p. 18) y que, esen-
cialmente, presupone que todos los pro-
blemas del ser humano (tanto individuales 
como colectivos) pueden ser resueltos 
mediante mejoras tecnológicas. En palabras 
de Lumbreras: “El tecnooptimismo asume 
que todos los problemas se solucionarán 
por el camino, porque la tecnología resol-
verá también los problemas sociales” (p. 
147). Frente a ello, la autora argumenta 
que buena parte de las mejoras que más 
nos deberían importar (como las morales 
o personales, pero también, cabría añadir, 
las políticas) no vendrían propiciadas por 
avances tecnológicos, sino por la forma 
de relacionarnos con nosotros mismos y 
con los que nos rodea. El cuidado —en 
su sentido más amplio: de uno mismo y 
de los demás—, la agencia (epistémica y 
moral) e incluso cierto sentido de la tras-
cendencia, son aspectos primordiales de 
una buena vida que no pueden ser resueltos 
simplemente con la potenciación o la inno-
vación de las máquinas que ya tenemos. 
Esto último, además, cabría apostillar a la 
argumentación de la autora, es netamente 
incompatible con un mundo finito con 
recursos finitos como en el que vivimos, 
algo a lo que la propia Sara Lumbreras es 
sensible, tal y como se podrá ver al inte-
rior del apartado 1.4. (p. 37). Hubiese sido 
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deseable, en este sentido, que se hubiese 
engarzado en su libro estas dos cuestiones: 
por una parte, lo concerniente a la buena 
vida y a la mejora moral y política, y, por 
otra, la cuestión de los límites del creci-
miento y las consecuencias catastróficas de 
vivir en un estado de hybris permanente.

Sea como fuere, creemos que Respuestas 
al Transhumanismo es de obligada lectura no 
solo si se quiere estar bien informado de las 
radicales propuestas de este movimiento, sino 
también provisto de buenos argumentos para 
no quedar cegados ante sus promesas des-
orbitadas y asumirlo críticamente. Creemos 
que el libro consigue su objetivo principal en 
lo que respecta a este último punto: a saber, 
responder al Transhumanismo sin caer preso 
de su tecnooptimismo e hiper-humanismo —
por una parte— ni hacerlo desde una pos-
tura reaccionaria, catastrofista ni tecnófoba 
—por otra—. Una empresa que, pese a lo que 
pudiera parecer a primera vista, no es tan fácil 
de acometer.
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Textos breves es un verdadero hito para 
la literatura fenomenológica traducida al 
español y muy en concreto para la obra de 
Edmund Husserl, que disfruta de un presente 
dulce de novísimas traducciones y reedicio-
nes. Quizás sea esta la más deslumbrante, 
sobre todo si nos atenemos a su complejidad 
técnica y editorial, su voluntad abarcadora 
de toda la vida creativa de su autor, una 
exquisita, experta y meditada selección de 
textos y una vocación plenamente consciente 
de estar aportando un material imprescindi-
ble para comprender a fondo y en detalle la 
trayectoria, bastante menos sinuosa de lo 

que en principio pudiera parecer, del pen-
sador cuya obra determinó la dirección de 
la filosofía en el siglo XX. No sería una 
exageración decir que esta reunión de Textos 
breves, elaborada por un nutrido grupo de 
especialistas de ambos lados del Atlántico 
a lo largo de una dilatada cantidad de años, 
roza la importancia de las obras canónicas 
del fundador de la fenomenología.

Es conocida la severísima exigencia 
que Husserl se marcaba en cada una de 
sus publicaciones. Esto se constata en la 
absoluta falta de proporcionalidad entre sus 
libros aparecidos en vida (apenas seis) y los 




