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INTRODUCCIÓN 

LO HUMANO… ESA PROBLEMÁ-
TICA INVENCIÓN 

No hay nada más impresionante, cau-
tivante, apasionante y encantador que 
conocer al ser humano. Es el enigma más 
grande, motiva la curiosidad y exalta la 
imaginación a límites insospechados y re-
presenta el punto nodal sobre el que con-
fluyen los demás interrogantes, el signifi-
cado de la existencia, el porqué de la vida, 
la inminencia de la muerte. La gran 
aventura del mundo es, sin duda, la his-
toria de la humanidad. Porque ahí, en 
ella, el individuo es protagonista. 

El ser humano se ha medido por sus 
actos, sus creaciones, las invenciones que 
le han permitido conquistar el entorno 
para entenderse a sí mismo y, desde su 
interior, asimilar una identidad.  

Por ende, pensar el ser humano implica, 
sin duda alguna, recabar en la historia que 
ha dejado su trasegar como especie, como 
individuo, como ser que pretende, todavía, 
adaptarse al planeta Tierra.   

Pensar en el ser humano trae consigo 
intentar comprender el rol que la natura-
leza le ha otorgado, qué tanta responsa-
bilidad le asiste de tener el mundo que se 
tiene y cómo retribuir al entorno lo que 
se ha atrevido a transformar. 

Pensar en el ser humano conlleva 
darle sentido a la vida, a desentrañar sus 
misterios, sus propósitos y la proyección 
que ella enmarca para realizarse. Hablar 
de realización, en todos los niveles, es, sin 
duda, un problema humano. 

Es la vida el enigma sin solución, es la 
vida la base para entenderse como ser ra-
cional, para hallar el lugar en el mundo 
y, sobre todo, enfrentarse con honestidad 
al misterio que justifica la existencia. Sin 
embargo, si se piensa en la vida, automá-
ticamente habrá que pensar en la muerte, 
como parte de un todo, de un sentido 
coherente del ser. 

Ese esquema bipartito no es algo que 
se piensa de manera caprichosa, no es un 
tema exclusivo de religiones, de dogmas 
pétreos, ni de condiciones clasificatorias 
a partir de razas, colores o cualquier otro 
indicador de diferencia. Es la correspon-
dencia entre el ser y el no ser. Es el 
aprendizaje definitivo sobre el inicio y el 
final. El interregno es la conciencia del 
trasegar. Y ese trasegar se sostiene en las 
diferentes etapas, fases o periodos de cre-
cimiento; porque siempre se estima el 
sentido del ser humano dentro de ese ca-
minar, que avanza in crescendo, de tal 
forma que al terminarlo se procura res-
ponder con alguna imprecisa, que no fa-
tua, certeza de que ha valido la pena re-
correrlo. 

Empero, como todo trasegar, habrá al-
gunas condiciones, algunos retos, algu-
nos propósitos que se erigen en calidad de 
deberes, de reglas, condiciones o como 
quiera llamárseles (en otros escenarios 
de mayor rigurosidad, se les conoce bajo 
el respetable nombre de métodos). 

En la modernidad surge el humanismo 
como una tendencia filosófica que revo-
luciona el conocimiento más allá de las 
formas adoptados como saberes absolu-
tos. Durante toda su existencia el ser hu-
mano se ha preguntado quién es, qué 
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hace, de dónde viene y cuál será su fu-
turo, evidenciando que es el único ser que 
se problematiza a sí mismo. 

Durante siglos el ser humano ha ido 
modificando, construyendo, pero tam-
bién destruyendo el mundo que habita y 
en la época actual se enfrenta a un dilema 
promovido por el desarrollo tecnológico. 
La actualidad ha entrado en una fase de 
mejoramiento que influye en su propia 
corporeidad. Una fase construida a par-
tir de premisas filosóficas llamada Trans-
humanismo que consiste en emplear los 
avances tecnológicos para mejorar las 
capacidades del cuerpo humano. 

¿Qué tan malo o bueno resulta asumir 
esa tendencia? Aún no existe una res-
puesta precisa; por el contrario, el debate 
apenas empieza, el escenario académico 
ha vuelto la mirada a esa preocupación 
que cada vez supera esquemas de ciencia 
ficción hacia realidades contextuales. La 
controversia involucra representantes 
norteamericanos, europeos, y es mo-
mento de que América Latina también 
aporte argumentos al respecto 

Por lo tanto, frente a tal postura, que 
indudablemente involucra la necesidad 
de una interpretación y argumentación 
desde la bioética, el trabajo de investiga-
ción que sustenta estas líneas es el resul-
tado de responder a la siguiente pre-
gunta: ¿Cuáles son los criterios delibera-
tivos para afrontar la toma de decisiones 
en el dilema bioético que comporta la ten-
sión entre transhumanismo e identidad, 
desde la narrativa fílmica de David Cro-
nenberg? 

Por consiguiente, la hipótesis investi-
gativa a demostrar afirma que la filmo-
grafía de David Cronenberg plantea as-
pectos narrativos aptos para la formula-
ción de criterios deliberativos destinados 
a la toma de decisiones en casos difíciles 
que sometan a análisis el dilema bioético 
entre transhumanismo e identidad. 

El trabajo se ubica en la línea de Bio-
ética, Educación y Cultura, del Docto-
rado en Bioética de la Facultad de Edu-
cación y Humanidades de la Universidad 
Militar Nueva Granada; y al enfocarse 
en la bioética narrativa, el material cine-
matográfico se ha utilizado como docu-
mento de referencia a partir del cual se 
llega a un ejercicio hermenéutico y argu-
mentativo orientado a establecer criterios 
deliberativos que profundicen en el di-
lema bioético respecto a los temas seña-
lados, orientándose a fijar pautas meto-
dológicas en la toma de decisiones.  

El constructo teórico que sustenta las 
bases del proyecto parte de la producción 
doctrinal generada en el campo de la bio-
ética, en la relación y contraste entre 
transhumanismo e identidad, con desa-
rrollo metodológico desde la hermenéu-
tica analógica formulada por Mauricio 
Beuchot, la argumentación con matices 
filosóficos y el valioso recurso que provee 
el lenguaje cinematográfico.  

La presente investigación tiene un en-
foque cualitativo, con orientaciones ex-
ploratorias, desarrollado a partir del mé-
todo hermenéutico. Utiliza fuentes se-
cundarias de carácter bibliográfico doc-
trinal y obras cinematográficas integra-
das como soporte teórico, del cual ema-
narán aspectos fácticos de carácter hipo-
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tético que serán estudiados desde la her-
menéutica analógica para la formulación 
de criterios deliberativos útiles en la solu-
ción de casos difíciles que evidencien ten-
siones bioéticas entre Transhumanismo 
e Identidad. 

Los resultados se sustentarán en pro-
ducciones bibliográficas (libros, artículos) 
y expositivas (ponencias internacionales). 

El proyecto resulta importante en la 
medida en que pretende ahondar en una 
temática de interés actual y prospectivo 
en el panorama mundial, a propósito de 
la vigencia que ostenta la bioética en este 
siglo. La relación entre transhumanismo 
e identidad personal, como categorías bá-
sicas para estudios bioéticos, han sido te-
mas poco estudiados desde el la bioética 
narrativa, y en especial es notable su au-
sencia en Latinoamérica; empero, el dis-
curso sociocultural ha propugnado por 
llamar la atención desde lo ético y lo filo-
sófico, quedándose simplemente al nivel 
de referencias artísticas sin mayor conte-
nido, pese a que hay todo un constructo 
epistemológico con enfoque académico 
que busca abrirse paso por medio de la 
cultura popular, sin que logre apreciarse 
su impacto. 

El transhumanismo y la identidad per-
sonal, a la luz de la bioética, comportan 
tensiones interpretativas y argumentales 
que complican el ejercicio deliberativo 
para la toma de decisiones en torno a la 
condición del individuo; entre ellas, la co-
rrespondencia entre sujeto y grupo, den-
tro de lo cual se detalla: la forma de en-

1 Cine caracterizado por ser de bajo presupuesto y 
orientado usualmente a temas de ciencia ficción, terror 
y fantasía. 

tronización para la aceptación de nuevas 
habilidades y la asunción colectiva de los 
cambios en términos de conveniencia; los 
riesgos de afectación psicológica; el mejo-
ramiento o involución de su integridad fí-
sica; la posible modificación de su código 
de valores y la reformulación de su pro-
yecto de vida. La investigación, por con-
siguiente, connota pertinencia relevante 
al trasegar por caminos poco transitados 
desde la perspectiva bioética, aplicando 
hermenéutica del lenguaje fílmico y tele-
visivo, para recabar en la narrativa como 
referente indispensable en la proyección 
de la integralidad del individuo en su di-
mensión filosófica. 

David Cronenberg, de origen cana-
diense, es un cineasta que ha sabido man-
tener un estilo propio y trascendente en 
la historia contemporánea del séptimo 
arte. Sus obras denotan creaciones de au-
tor, marcando como pauta argumenta-
tiva dos líneas narrativas:  

a) El cuestionamiento del lla-
mado “horror corporal” -factor re-
gular en el cine de serie B1, apelando 
al gore (o cine z), para mostrar desde 
lo repulsivo, las implicaciones que 
conlleva alterar la naturaleza y 
condición biológica del individuo, los 
riesgos de la ciencia en la mani-
pulación genética y la transmutación 
de las formas.  

b) El problema de identidad en
el ser humano, con efectos y conse-
cuencias sociales, de incorporación y 
aceptación personal, decantando en la 
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inserción colectiva.  Aspecto reiterado 
en las películas producidas desde la 
década de los noventa hasta la 
actualidad, explorando el horror 
interior, la psique de los personajes y 
la dificultad de manejar “lo normal” en 
el devenir de su existencia. 

Desde los paradigmas anotados, Cro-
nenberg resulta ser el realizador fílmico 
idóneo para recabar en la utilidad del cine 
de ciencia ficción y sociológico como re-
curso hermenéutico que permita abordar 
una nueva mirada investigativa desde la 
narratividad en la bioética (línea traba-
jada por autores como Paul Ricoeur, 
Diego Gracia, Tomás Domingo Morata-
lla, entre otros). 

Así las cosas, las películas se utilizan 
como pre-textos de carácter hipotético, a 
guisa de casos, para profundizar en los 
planteamientos éticos y filosóficos deri-
vados del transhumanismo como ideolo-
gía que cada vez evidencia nuevas formas 
de materialización y el riesgo prospectivo 
que entraña, vinculado a los problemas 
psico-sociales que surgen frente a la iden-
tidad como constructo de validez para el 
ser humano. 

Desde esta perspectiva, el interés aca-
démico en aras de “correr la frontera” en 
el saber científico bioético, se traduce en 
formular parámetros hermenéuticos y 
argumentativos que permitan construir 
criterios y pautas de deliberación en la 
toma de decisiones frente a casos difíci-
les, teniendo un soporte epistemológico 
que establezca una especie de “núcleo 
duro” del cual puedan derivarse diferen-
tes opciones para la estructuración de so-
luciones eficaces. 

Así, el propósito se singulariza en 
coadyuvar a la interpretación del saber 
bioético, innovando con propuestas her-
menéuticas para la reflexión y la delibe-
ración surgidas de la cultura popular, en 
especial el cine de David Cronenberg, 
que liberen del hermetismo en que suele 
incurrir el saber estrictamente teórico, 
propendiendo por acercar el sentido hu-
manístico hacia problemáticas globales. 

El objetivo general radica en formular 
criterios deliberativos para afrontar la 
toma de decisiones en el dilema bioético 
que comporta la relación entre transhu-
manismo e identidad personal, desde la 
narrativa fílmica de David Cronenberg. 

En consecuencia, los objetivos especí-
ficos se discriminan así: 

• Describir la influencia de la bio-
ética, como disciplina aún en cons-
trucción epistemológica para su
fundamentación, y el surgimiento
de la bioética narrativa con sus im-
plicaciones hermenéuticas ligadas
a expresiones de la cultura popular
como la literatura y el cine.

• Demostrar la evolución de la her-
menéutica como método de inter-
pretación, hasta definir el alcance
de la hermenéutica analógica y su
relación con la visión narrativa del
cine.

• Identificar los fundamentos teóri-
cos y referenciales que evidencian
la relación bioética entre Transhu-
manismo e Identidad personal.

• Explicar la interpretación que ha
dado la literatura y el cine, como
expresiones de bioética narrativa, a
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la tensión entre transhumanismo e 
identidad personal. 

• Analizar la narrativa fílmica de la
obra de David Cronenberg, a partir
del tratamiento dado al enfoque
transhumanista y la búsqueda de
identidad como categorías que per-
mean sus relatos.

• Sustentar, desde la hermenéutica
analógica, los criterios que permi-
ten orientar deliberaciones frente a
casos difíciles a nivel de dilemas
surgidos de la tensión entre trans-
humanismo e identidad personal.

En consecuencia, la investigación se 
justifica a partir de los siguientes aspec-
tos: 

Académicamente enriquecerá una vi-
sión vanguardista de la línea de investiga-
ción doctoral en Bioética, Educación y 
Cultura, propia del Doctorado en Bio-
ética de la Facultad de Educación y Hu-
manidades de la Universidad Militar 
Nueva Granada, afincada en la Ética de 
la Responsabilidad, cual es el uso de la 
Bioética Narrativa como uno de los ba-
luartes de la Bioética Aplicada. Ello per-
mitirá ampliar la perspectiva hermenéu-
tica de dicho saber utilizando manifesta-
ciones de la cultura popular como el cine 
y la literatura a nivel de insumos, con el 
ánimo de implementar nuevos mecanis-
mos de deliberación en situaciones que 
integren tensiones entre transhuma-
nismo e identidad personal. 

Tendrá un impacto social a mediano 
plazo, en cuanto al acceso metodológico 
que puede tener cualquier persona in-
teresada en el tema, para aclarar pará-

metros de interpretación y argumenta-
ción con base en criterios específicos que 
definan límites de racionalidad y razona-
bilidad respecto a la intención de mejora-
miento corporal desde la tecnología y las 
implicaciones identitarias que las modifi-
caciones puedan tener en una persona. 

Por ende, en cuanto a la sociología, 
rescatará el significado de individuo, per-
sona y sujeto y las implicaciones que 
tiene transformar la idea convencional de 
corporeidad, situación para la cual la so-
ciedad contemporánea no se halla aún 
preparada, en especial por la divergencia 
cultural entre grupos, naciones y Esta-
dos. 

Desde una mirada médico-sanitaria, 
visibilizará un panorama crítico en torno 
al uso de la tecnología para el mejora-
miento de la calidad de vida de la huma-
nidad, enfatizando en el reconocimiento 
de la condición humana como situación 
inalterable frente al cuidado del cuerpo y 
de la mente. 

Filosóficamente recabará en la necesi-
dad de identificar el transhumanismo 
como una corriente de pensamiento co-
yuntural del siglo XXI, necesitada de 
fundamentos bioéticos que exalten al ser 
humano y eviten la pérdida de su condi-
ción, afectada en los siete atributos que 
señala Omar Cabrales en su libro Compe-
tencias Gerenciales para el Desarrollo Hu-
mano (2010), a saber: corporeidad, men-
talidad, espiritualidad, consciencia de sí 
mismo, consciencia de la muerte, tras-
cendencia y alteridad. 

En lo político y jurídico, definirá los 
riesgos de abuso de poder que subverti-
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rían la noción de persona natural y las 
necesarias limitaciones que comporta el 
concepto de dignidad humana bajo crite-
rios de justicia, validez y eficacia del de-
recho. 

Bioéticamente, propondrá una mirada 
integral de la condición humana desde la 
hermenéutica analógica aplicada al len-
guaje cinematográfico, a efecto de discer-
nir criterios que sumen al ejercicio deli-
berativo y complementen los mínimos ar-
gumentativos desde el principialismo y la 
ética de la responsabilidad. 

Bajo esas perspectivas, el trabajo desa-
rrollado se documenta en cinco capítulos 
que se enuncian a continuación: 

El primero se ocupa de precisar los pa-
rámetros filosóficos en los que se funda la 
bioética y cómo llega a plantearse un en-
foque de estudio a partir de la narrativa. 
Intitulado Somos lo que contamos: hacia 
una bioética narrativa, explica las diver-
sas orientaciones que la disciplina ha ido 
asumiendo para, hoy en día, destacar esa 
nueva línea como una opción no sola-
mente didáctica y pedagógica, sino un 
verdadero sendero para ratificar el sen-
tido humano que comportan los estudios 
bioéticos y respuestas efectivas en cali-
dad de aportes para la deliberación, ejer-
cicio necesario en la solución de dilemas 
relacionados con la vida. 

El segundo capítulo, Transhumanismo 
e Identidad Personal, se ocupa concreta-
mente de los parámetros definitorios de 
esa nueva tendencia filosófica, el pensa-
miento de Nick Bostrom, uno de sus 
principales gestores, la singularidad 
como teoría de Ray Kurzweil, la visión 

robótica de Hans Moravec, los plantea-
mientos de Peter Sloterdijk, entre otros, 
la influencia en el conocimiento, en las 
artes, las críticas y tensiones interpretati-
vas hasta las implicaciones científicas 
como etapa de transición para hablar de 
un posible posthumanismo, plantea-
miento analizado desde la obra de Rosi 
Braidotti. 

El capítulo tercero, La mirada herme-
néutica: un marco metodológico, describe 
los fundamentos metodológicos de la la-
bor investigativa que sirve como base 
para la tesis, exponiendo el alcance de las 
teorías de Jean Mitry, Christian Metz, 
quienes lograron ubicar el cine como he-
rramienta académica, la relación herme-
néutica con la bioética en el trasunto teó-
rico de Paul Ricoeur para finalizar con la 
hermenéutica analógica de Mauricio 
Beuchot y la hermenéutica cinematográ-
fica. 

En el cuarto capítulo, El Puzzle Cro-
nenberg, explica cómo la obra fílmica de 
David Cronenberg se ajusta con preci-
sión al cuestionamiento de la visión 
transhumanista en términos de identidad 
personal, refiriendo el lugar que ocupa el 
cineasta en la cultura popular contempo-
ránea, a través de sus más reconocidas 
películas como Scanners, Videodrome, 
The Fly, Dead Ringers y, recientemente, 
Cosmopolis y Maps to the Stars. 

El capítulo quinto, Análisis sintáctico 
y semántico de la filmografía de Cronen-
berg, es el estudio novedoso que da sus-
tento al trabajo investigativo por cuanto 
entronca relaciones entre mitología, filo-
sofía, cultura popular y aspectos bioéti-
cos a través de todas y cada una de las 
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películas del cineasta, siguiendo el análi-
sis de imágenes, fotogramas, frases y diá-
logos de las obras estudiadas, procurando 
establecer un continuum narrativo en el 
conjunto integral de su trabajo. 

En el sexto capítulo, Phronesis desde la 
obra de Cronenberg. La ruta narrativa del 
transhumanismo y la tensión identitaria, se 
realiza la lectura analógica de la filmo-
grafía estudiada. 

El séptimo capítulo, Criterios delibera-
tivos para la toma de decisiones en casos de 
tensión entre transhumanismo e identidad 
personal, establece los resultados del ejer-
cicio hermenéutico; explica los argumen-
tos que permiten abordar nuevos conoci-
mientos para el estudio de la bioética, 
centrándose en la formulación  

Finalmente, las conclusiones sinteti-
zan el panorama de hallazgos, resultados 
y argumentos propositivos que se desglo-
san de la investigación, cerrando el 
círculo deconstructivo de la problemati-
zación temática, respondiendo la pre-
gunta inicial y confirmando la hipótesis 
formulada. 
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