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Todos los templos
serán destruidos,

todos los hombres
igualados al suelo1

y sobre la tierra un rastro
eterno de gusanos.2

 1  Leopoldo María Panero, Poesía completa, Madrid, Visor, 2010, p. 289.
 2  Ibid., p. 446.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Asesinaron a los portadores de antorchas
Asesinaron a los portadores de antorchas1

El presente trabajo parte de la problemática del llamado giro espacial 
que acontece en el último tercio del siglo xx, principalmente a causa del 
olvido del espacio, que genera «una auténtica reducción ontológico-política 
de lo espacial a los flujos (instrumentales) temporales del Capital estatal»:2

Nos hallamos en la época de lo simultáneo, nos hallamos en la época de 
la yuxtaposición, en la época de lo cercano y lo lejano, del lado a lado, de lo 
disperso. Nos hallamos en un momento en el que el mundo se experimenta, 
creo, no tanto como una gran vida que se desarrollaría a lo largo del tiempo 
sino como una red que relaciona puntos y que entrecruza su madeja.3

Olvidar el espacio es, por ejemplo, separar el aquí del ahora y hacer 
prevalecer a este último, lo que conecta con la fatua primacía de la interio-
ridad (temporalidad) del sujeto que cree construir la realidad exterior (es-
pacial). Como leíamos en la cita anterior, no hemos de pensar el espacio al 
modo de una línea que se despliega a lo largo del tiempo, sino como una 
red relacional. Y no una red ya construida, una red fija, sino una red dife-
rencial, una red en continua construcción. Veremos muchos ejemplos a lo 

 1 Leopoldo María Panero, Poesía completa, Madrid, Visor, 2010, p. 57.
 2 Luis Castro Nogueira, La risa del espacio, Madrid, Tecnos, 1997, p. 48.
 3 Michel Foucault, El cuerpo utópico. Las heterotopías, Buenos Aires, Nueva Visión, 

2010, pp. 63-64.
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largo de nuestro estudio que ilustran diferentes reducciones del espacio; 
apuntemos uno: la reducción de la ecología a cierto modelo económico, el 
uso meramente instrumental de los espacios por parte de determinados 
intereses humanos.4 Recordemos que ambos términos, tanto «ecología» 
como «economía», comparten raíz: oikos, que significa casa (en un amplio 
sentido, no solo como sitio de residencia, sino como lugar de producción). 
Sin embargo, parece que la economía, esto es, el modelo económico impe-
rante, se olvida de muchas casas y, también, menosprecia la gran casa que 
es el planeta Tierra.5 Esto comporta privilegiar ciertos lugares y flujos tem-
porales, sobre todo aquellos donde impera el capital. Decimos que este 
giro espacial es reciente; sin embargo, el paradigma del que pretendemos 
salir se puede situar en los inicios de la Modernidad, como veremos a con-
tinuación. Capitalismo, Estado, Espectáculo, Sistema… generados por el 
Sujeto humano y su Espacio-Tiempo se convertirán en los principales ene-
migos del espacio-tiempo ontológico. Este giro espacial no es específico de 
la filosofía, sino que es (o quiere ser) un nuevo paradigma de carácter in-
terdisciplinar cuyo principal objetivo es ampliar los horizontes para dejar 
espacio al espacio. El espacio del Sujeto deviene muerto, nihil en el sentido 
pasivo y reactivo del término. La intención aquí es llevar a cabo una desa-
mortización del espacio para evitar cualquier futura amortización. Más 
que dar vida al espacio, dejarle que se exprese, liberarlo de cualquier reduc-
ción o restricción. Una vez liberado el espacio, comprenderemos que, en 

 4 Véase la masiva deforestación que supone la reducción del espacio de un bosque 
(su rica biodiversidad) a un lugar destinado en exclusiva a actividades industriales.

 5 Véanse las diversas ontologías materialistas actuales que inciden en la importan-
cia de la ecología. Por ejemplo, Manuel de Landa con Mil años de historia no lineal (Bar-
celona, Gedisa, 2017), donde los agentes que producen la historia son los minerales o los 
microorganismos; Danowski y Viveiros de Castro (¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los 
miedos y los fines, Buenos Aires, Caja Negra, 2019), a favor de la interconexión entre el 
viviente y el ambiente y contra la pretendida neutralidad de la tecnología; Donna Haraway 
(Las promesas de los monstruos, Salamanca, Holobionte, 2019), rechazando la separación 
entre naturaleza y cultura; Reza Negarestani (Ciclonopedia, Madrid, Materia Oscura, 
2016), presentando al petróleo o al polvo como sujetos políticos; Jane Bennett (Materia 
vibrante, Buenos Aires, Caja Negra, 2022), haciendo vibrar a toda la materia, dotándola 
de vitalidad e integrándola en los agenciamientos políticos; Jussi Parikka (Una geología de 
los medios, Buenos Aires, Caja Negra, 2021), dando voz a los estratos geológicos o incluso 
a la basura tecnológica, o el nuevo manifiesto ecológico-político de Bruno Latour (Mani-
fiesto ecológico-político, Madrid, Siglo XXI, 2023).
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última instancia, siempre lo ha estado, que su prisión no era más que un 
ardid. Nuestro problema del espacio podría ser traducido a estos términos: 
cierta forma de subjetividad humana y su temporalidad, erigiéndose como 
fundamentos, han devenido monopolio. El espacio ha sido expoliado; ha 
quedado reducido a una mercancía, a un escaparate, a un producto. Desde 
el punto de inflexión que supuso el cogito cartesiano y el paradigma meca-
nicista, que alumbraron un espacio muerto de tipo contenedor (res exten-
sa), un espacio congelado-congelador, hoy día, en este mundo globalizado, 
acontece el paroxismo del a priori del sujeto kantiano: el espacio y tiempo 
que aporta el sujeto humano para poder percibir ha ido encumbrando al 
propio sujeto a un púlpito donde el horizonte no es más que su espacio-
temporalidad. A pesar de que el espacio kantiano sea relacionado con el 
afuera y el tiempo con el adentro, también el afuera del espacio se enmar-
ca en el sujeto humano. Muy significativos los posesivos: el espacio y tiem-
po son del sujeto. El «espacio queda subordinado al Tiempo, pues tal sub-
jetividad se concibe como una interioridad, es decir como un “espacio sin 
espacio”».6 La flecha del vector se ancla en el sujeto. Tomando el relevo de 
Dios, el sujeto humano pretende crear el espacio y tiempo del mundo, sus 
criaturas. Sabemos que Kant presenta la cosa en sí, el noúmeno, aunque 
existente, como incognoscible, pero los límites de la razón, siempre enten-
didos como límites productivos,7 nos permiten ir más allá. Usemos por un 
momento las fuerzas nietzscheanas: si somos negativos o reactivos, nos 
quedamos aquí; nos conformamos, por ejemplo, con el postulado metafí-
sico de Dios, sito allá en el horizonte inalcanzable pero siempre visible, 
como un agente regulador; mas, si somos positivos o activos, comprende-
mos que Kant pone en el candelero, casi en bandeja, al mismísimo Dios; lo 
presenta como un mero postulado, una idea, posibilitando así su muerte, 
esto es, el ocaso del Horizonte Estático o Eterno Centro (meras quimeras). 
Insertemos pues esa ilusa trascendencia (de cualquier Dios) en el mundo, 

 6 Adrián José Perea Acebedo, La cuestión del espacio en la filosofía de Michel Fou-
cault, Bogotá, Ed. Pontificia Universidad Javeriana, 2013, p. 27.

 7 Jeff Malpas cita una esclarecedora frase de Heidegger de su conferencia Construir, 
habitar, pensar: «Un límite no es aquello en lo que algo se detiene, sino […] aquello a 
partir de donde algo comienza su presencia» (Jeff Malpas, «Pensar topográficamente: 
lugar, espacio y geografía», Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 61/2 [2015], p 220). Tam-
bién la physis griega es dinámica, activa, generativa.
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en la naturaleza. Deus sive natura de Spinoza: la naturaleza expresándose 
mediante infinidad de (finitos) modos de ser: nada queda (porque no pue-
de quedar) en otro lugar más allá; no existe nada trascendente. Por ende, 
nos movemos en una estricta inmanencia ontológica. Sin embargo, como 
decíamos, una vez hemos reparado en la inexistencia de Dios, que servía 
de fundamento, enseguida aparecerá su sustituto. Ya advirtió Nietzsche 
que, en el mundo en que Dios ha muerto, cierta subjetividad humana to-
maba el relevo y pretendía convertirse en subjectum: lo que siempre subyace, 
el fundamento, la sustancia, la esencia, la forma, el modelo…, llámese 
como se quiera. Sujeto y mundo (objeto) quedan separados, pero, en lugar 
de indagar en la naturaleza de esta separación, en lugar de tomar esta bre-
cha como fermento, como yacimiento productivo, cierta reflexión filosó-
fica se ha centrado exclusivamente en los dos polos (sujeto-objeto). Aun 
cuando buscan la interacción entre ambos, no consiguen romper con el 
esquema dual predeterminado que subyace como fundamento. Fórmulas 
como «a las cosas mismas» en la fenomenología husserliana han degenera-
do en la importancia del Ego trascendental (sujeto). En Kant, tampoco la 
imaginación es una respuesta satisfactoria: «para salvar el abismo solo hay 
un puente posible en el kantismo: los esquemas de la imaginación […]. Así 
resulta que la imaginación es ahora inseparable del entendimiento».8 La 
imaginación kantiana sigue estando de parte del sujeto, dentro del sujeto 
y no en el mundo. Nuestro propósito en este trabajo es tratar de vislum-
brar otros modos de comprender (habitar) el espacio más allá del dualismo 
sujeto-objeto, de las reducciones de cualquier Sujeto a pesar del ¡eso es im-
posible! que nos puede espetar el A Priori, a pesar de la, más que extensa 
(¿solo unos cuantos siglos?), intensa supremacía del Sujeto humano. Cu-
riosamente, como veremos en un apartado posterior, a lo largo del caótico 
Opus Postumum, un anciano Kant continúa pensando y debatiendo consi-
go mismo y con Newton y compañía. Mientras sus ojos se ciegan ante los 
numerosos textos que lee y escribe, se empeña en regresar a la física y 
deshacerse de la metafísica; trata de dar con la abismal condición de posi-
bilidad ontológica. Kant, sí, el último Kant, en cierto modo, descuartiza 
al Sujeto humano, al insistir en la materia, en las fuerzas…

 8 José Luis Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 1991, p. 102.
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Sabemos de dónde partimos, cuáles son los problemas principales a 
los que nos enfrentamos. Introduzcamos ahora brevemente las armas que 
usaremos y hacia dónde navegaremos. Nuestro primer objetivo es cons-
truir una ontología de fuerzas abismal, una matriz ontológica, lo más ge-
neral posible (ojo, renegando de cualquier tinte idealista), que nos sirva de 
base desde la que dialogar y alumbrar conflictos, desde la que tender rela-
ciones con diferentes conceptos de diversos autores. Nuestra ontología de 
fuerzas quiere ser solo una más, otra propuesta, no convertirse en un mo-
delo cerrado y exclusivo. De ningún modo nuestro grano de arena sueña 
con ser montaña.

En una primera aproximación a la destrucción del Sujeto humano 
como fundamento ontológico, traigamos a colación algunas reflexiones de 
Balthus, el extraño pintor del siglo xx que no pudo ser insertado en nin-
guna vanguardia, por lo que fue criticado tanto por revolucionarios (acu-
sándolo de conservador) como por reaccionarios (denostado por degenera-
do, en la misma onda en la que los nazis habían proscrito el movimiento 
de la Nueva Objetividad):9

1) «Los pintores modernos buscaban ante todo expresarse a sí mismos, 
mientras que yo pretendo expresar el mundo».10 Primer paso: de la 
expresión del individuo a la expresión del mundo por el individuo. 
Regresar al mundo e ir apartando de en medio la luz cegadora del 
Sujeto. Todavía hay sujeto, pero un sujeto consciente de que él no es 
quien crea el mundo, un sujeto que comenzará a disolverse en el mun-
do. Una autoexpresión del sujeto, sin mundo exterior, no tendría nada 
de expresión, sino de impresión. El mundo ya no está inserto en el 
sujeto. El vector va a pasar del sujeto al mundo.

2) Sigamos quitando máscaras. Escuchemos otras palabras del mismo 
artesano (Balthus rehusaba el calificativo de artista):11 «El hombre 

 9 La Nueva Objetividad es una vanguardia artística del siglo xx que trataba de 
buscar la exterioridad en sí misma, más allá del dualismo impresionismo-expresionismo, 
donde ambos provienen del sujeto (artista).

 10 Antonin Artaud, Balthus, Madrid, Casimiro, 2019, p. 70.
 11 Dice Balthus en línea heideggeriana: «Yo no me considero un gran pintor. Me 

considero más un artesano. Yo no quiero ser un artista» (ibid., p. 79).
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debe quedar en la sombra, como decía ya Courbet».12 Segunda fase: 
retracción del sujeto, el sujeto es consciente de que el mundo no se 
debe ocultar so pena de incurrir en todo tipo de sombrías y falaces 
alienaciones. El sujeto no puede erigirse en luz absoluta, sino ocupar 
su sitio entre las miríadas de luces. Básicamente, ser un modo más 
(Spinoza). El artista no deviene obstáculo, sino que libera al mundo 
de las restricciones impuestas desde diferentes ámbitos; abre espa-
cios. El sujeto se quita de en medio; se va diluyendo (como Sujeto) 
para integrarse (en el mundo). La expresión del mundo requiere un 
espacio libre de cualquier sujeción interesada, de cualquier limita-
ción a priori. Como veremos a continuación en la ontología, es el 
mundo el que se expresa, son las relaciones de fuerzas las que confor-
man expresiones, nada de sujetos y objetos cerrados, sustanciales, 
esenciales. Véase el famoso cuadro intitulado El origen del mundo 
(1866) de Courbet, el pintor a quien se refería Balthus en la anterior 
cita: son las membranas, superficies, agujeros, pliegues, puentes, tú-
neles… los agentes protagonistas de un nuevo paradigma que rehúsa 
del esquema sujeto-objeto. Recordemos la crítica de Paul Virilio con-
tra lo vertical, lo ortogonal… que conforma el modelo sujeto-objeto, 
el cual genera el desierto de lo real, «la travesía del desierto»,13 «un 
relieve sin relieve».14 El modelo sujeto-objeto olvida el trayecto, la 
relación…; pretende desconectar la realidad del sentido de la tierra 
(diciéndolo con Nietzsche). He ahí también su crítica a la velocidad, 
que atraviesa los espacios sin habitarlos, que simplemente pasa por 
encima. «Esa potencia geodésica es la del trayecto, de las trayecto-
rias sucesivas de un cuerpo que se mueve en la orientación de su po-
tencia locomotriz».15 El trayecto alude a un espacio vivido, a una 
verdadera vía de comunicación, de construcción de comunidad. Sin 
embargo, ojo, el trayecto no es la solución en sí misma. Deberá ser 

 12 Ibid., p. 71.
 13 Paul Virilio, Ciudad Pánico. El afuera comienza aquí, Buenos Aires, Libros del 

Zorzal, 2006, p. 137.
 14 Ibid., p. 121.
 15 Ibid., p. 14.
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habitado de forma activa. Virilio nos ofrece el ejemplo de la calle:16 
puede ser utilizada como una barricada, pero también como un des-
file. El peligro es olvidar los trayectos reales, la construcción horizontal 
de redes de comunicación. Es decir, construir calles, habitar calles, 
acariciar los adoquines; no desfilar por avenidas diseñadas a tal efec-
to, que no son más que vías de (in)comunicación que merman el po-
tencial comunicativo entre los transeúntes (véanse: vías especiales 
para los vehículos en las que no se puede pasear, vías que separan el 
centro de la ciudad de ciertos barrios cuyos habitantes son margina-
dos, etc.). En resumen: «hacer la circulación habitable».17 Incluso el 
rostro de la madre, lo que comúnmente tomamos como rostro, queda 
en la sombra en el cuadro. El Rostro puede ser registrado, controlado, 
tomado por sujeto u objeto tasados. Mas no hay rostros, sino 
conexiones,18 poros, cavidades… Al igual que la libertad no es un 
factum, sino que deviene lucha en un proceso constante de liberación, 
los sujetos (y los objetos) son producciones, construcciones, confor-
maciones de relaciones de fuerzas. A esta expresión del mundo, no del 
sujeto, Artaud la llama «energía del universo».19

3) Finalmente apunta Balthus: «los pintores deberían […] recuperar el 
espléndido anonimato».20 Tercera y última fase para liquidar el ma-
nido dualismo sujeto-objeto. Con el mismo objetivo, el de traer al 
mundo a primera fila, mediante el anonimato (cambiando el cerrado 
concepto de ser-autor por el abierto de devenir-actor), la obra de arte 
(objeto) no puede ser atribuida a un autor (sujeto). Se rompe esa rela-
ción biunívoca lineal (que parte del sujeto: sujeto  objeto y que [de]
genera sujeciones en cadena)21 y ahora la obra se inserta en el mundo 

 16 Ibid., p. 22.
 17 Paul Virilio, Amanecer crepuscular, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 

2003, p. 51.
 18 Conexión ombligo-vagina en el cuadro de Courbet; he ahí, de nuevo, el trayecto 

de Paul Virilio.
 19 Antonin Artaud, Balthus, Madrid, Casimiro, 2019, p. 53.
 20 Ibid., p. 69.
 21 Por ejemplo, una obra de arte, objeto de un artista, pasa a ser sujeto de subasta. El 

comprador, sujeto, la adquiere como objeto y la historia (capitalista) continúa una y otra 
vez bajo ese modelo dual. Finalmente, los roles de sujeto y objeto se interconectan y se 
intercambian continuamente y la historia se acaba (o eso es lo que pretende el Sistema).



Gusanos y goteras18

y no en el mundo del sujeto. El anonimato22 no implica indiferencia, 
sino la expresión de una singularidad (una producción de subjetivi-
dad diferencial allende el modelo clausurado sujeto-objeto), que es-
capa del control de las garras conceptuales dualistas que flirtean pe-
ligrosamente con el idealismo y la trascendencia.

Insistimos en la crítica: el Sujeto y su espacio-temporalidad suponen 
una merma, una reducción ontológica y, como veremos, también política. 
En líneas generales, la primacía, hoy, es del tiempo del sujeto,23 de la inte-
rioridad y sus espacios. Frente a esa visión, postularemos una ontología de 
fuerzas lo suficientemente consistente para combatir contra esos poderosos 
enemigos. Lucharemos contra la siguiente tríada:

a) Reducción de la diferenciación. Cualquier reducción interesada por 
una determinada arjé que se presente como tal será juzgada por el 
tribunal de la ontología de fuerzas. El problema de la arjé, el funda-
mento a partir del cual se generan los valores, el principio soberano, 
regulador, de acuerdo con el sentido de la transvaloración nietz-
scheana, nos llevará al principio ontológico de anarquía, de an-arjé. 
En busca de lo no entificable, del abismo generador, como la Nada 
heideggeriana, que posibilita cualquier territorialización-temporaliza-
ción del espacio. Mas evitaremos insistir en la Nada24 como algo sus-
tancial y la insertaremos en su función potencial, en las fuerzas. La 
ontología de fuerzas es producción diferencial. La diferencia es el 
origen;25 cualquier semejanza es posible gracias a ella. Aquí hay una 
jerarquía ontológica clara, sobre la que tanto insistió Deleuze. «Dife-
rencia derivada de una erosión de identidad, diferencia como origen, 

 22 Santiago López Petit apuesta por la fuerza política del anonimato, desde la que 
construir la comunidad. «La fuerza del anonimato se vincula radicalmente con el Noso-
tros, justamente porque la ley de lo propio queda extinguida» (Santiago López Petit, La 
movilización global. Breve tratado para atacar la realidad, Madrid, Traficantes de Sueños, 
2021, p. 121). «La fuerza del anonimato no es una fuerza corriente. Ni se identifica ni es 
identificadora» (ibid., p. 123). El anonimato lucha contra el paradigma sujeto-objeto.

 23 Véase Alejandro Escudero, El tiempo del sujeto, Madrid, Arena, 2010.
 24 «Sin duda, fuera del Ser no hay nada: pero es la Nada (Rien), precisamente, la que 

lo compromete todo» (J.-P. Sartre, Mallarmé. La lucidez y su cara de sombra, Madrid, 
Arena, 2008, p. 97). «El paso por la Nada es la única vía de acceso a lo real» (ibid., p. 98).

 25 Juan Manuel Aragüés, De la vanguardia al cíborg. Una mirada a la filosofía actual, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020, p. 179.
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como expresión ontológica de la realidad».26 O bien diferencia como 
efecto de lo igual, o bien al revés. La segunda opción —la deleuzia-
na— también es la nuestra: diferencia como expresión ontológica de 
la realidad (producción diferencial). La primera, una diferencia como 
efecto de lo igual, implica la limitación del potencial diferencial, al 
partir de lo Uno, de la Identidad. La diferencia es la que posibilita la 
similitud, que no viceversa.

b) Atomización, en cuanto desintegración para llegar a las partículas 
elementales, lo que mantendría vigente el concepto de sustancia 
como partícula esencial. Recordemos, por ejemplo, el atómico (epis-
temoatomológico) método cartesiano: para conocer clara y distinta-
mente, hemos de llegar a los elementos simples (indivisibles) y poste-
riormente llevar a cabo una enumeración exhaustiva: el 
conocimiento deviene entonces un agregado de puntos-extensiones. 
Pero una playa es más que una suma de granos de arena. Asimismo, 
un grano de arena no solo es un grano de arena, pues no podemos 
olvidar las relaciones en las que participa (humedad, viento, cangrejo, 
gaviota…). En la ontología de fuerzas no existen las partículas ele-
mentales como tales. Las partículas existen, obviamente, mas en otro 
sentido no fundamental, es decir, no elemental. Las partículas son 
efectos, producciones, nunca causas primeras. Leemos en la obra de 
Houellebecq del mismo título:

Las formas de la naturaleza […] son formas humanas. Es en nuestro 
cerebro donde aparecen los triángulos, los entrelazamientos y los ramajes. Los 
reconocemos, los apreciamos; vivimos en medio de ellos. En medio de nues-
tras creaciones, creaciones humanas, comunicables a los hombres, nos perfec-
cionamos y morimos. En medio del espacio, el espacio humano, tomamos 
medidas; con estas medidas creamos el espacio, el espacio entre nuestros ins-
trumentos. El hombre poco instruido […] siente temor ante la idea del espa-
cio; lo imagina inmenso, nocturno y vacío. Imagina a los seres en la forma 
elemental de una bola, aislada en el espacio, aplastada por la eterna presencia 
de las tres dimensiones. Aterrorizados por la idea del espacio, los seres huma-
nos se encogen; tienen frío, tienen miedo. En el mejor de los casos atraviesan 
el espacio, se saludan con tristeza en mitad del espacio. Y sin embargo ese 
espacio está en su interior, se trata de su propia creación mental.27

 26 Ibid., p. 53.
 27 Michel Houellebecq, Las partículas elementales, Barcelona, Anagrama, 2015, p. 307.
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 He ahí el tema de la trilogía Esferas de Sloterdijk: todo un tratado de 
inmunología. El ser humano ansía un espacio de protección y seguri-
dad, el estado embrionario, la placentera placenta. Regresando a la 
cita anterior: el espacio no humano es apropiado por el ser humano. 
Ello desemboca en un espacio antropomorfo, una especie de antropos-
pacio como medida y como fuente de medición. El antropospacio par-
te de una cierta medida agenciada por un cierto sujeto: se trata de un 
espacio conformado de acuerdo con unos intereses particulares. El 
antropospacio es un espacio humano, como producto, hecho a imagen 
y semejanza del productor. Como apuntábamos, el ser humano, otro-
ra criatura, se erige en Creador (incluso da nombre a etapas geológi-
cas: ¡el Antropoceno!).28 El tiempo humano se alza sobre el tiempo de 
la naturaleza. El espacio deviene criatura, mas es auténtica caricatura. 
El otro espacio es el espacio inmenso, nocturno y vacío al que se refería 
Houellebecq. La instrucción sirve para sobrellevar ese miedo, para 
olvidar el espacio en sí (espacio de la naturaleza) y convertirlo en un 
espacio humano, para uso y disfrute del ser humano en exclusiva. El 
papel de la Ilustración en su carácter más instrumental derivando en 
positivismo. El paroxismo arriba cuando al espacio no humano (di-
ríase ultrahumano) se le niega la realidad, la existencia…; concluye la 
cita: y sin embargo ese espacio está en su interior, se trata de su propia 
creación mental. Es decir, no hay de qué tener miedo, solo era una 
imaginación, una creación mental, una pesadilla. El colmo de la alie-
nación del espacio, reducido a escombro mental.

c) Contra el utilitarismo postulado por un cierto sujeto, el ser humano, 
que fija un criterio unívoco. Lo que es bueno, lo que es útil, lo que es 
práctico… siempre con base en un sujeto cerrado, dado de antemano. 
La objetividad ya no se incardina en la realidad, en el mundo, sino 
que proviene de una determinada Subjetividad. Entendemos utilita-
rismo como el encubrimiento de otras posibilidades de relaciones en 
el mundo en pro de una función privilegiada previamente por un 

 28 «Es como si se hubiera grabado una etiqueta Made In Human sobre todos los re-
cursos naturales» (Bruno Latour, Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Barcelona, 
Taurus, 2021, p. 123).
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