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POLÍTICAS EDITORIALES
1. Datos generales

ISSN: 0718-3259 (Digital)
ISSN–L: 0718-3259
Periodicidad: semestral
Fechas de publicación: julio – diciembre
Convocatoria abierta a publicar. Receso en febrero de cada año.

2. Institución editora: Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM), Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Exten-
sión; Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunica-
ción Social.

3. Acerca de la publicación: Revista de divulgación académica, 
publica predominantemente artículos resultantes de activi-
dades de investigación académica, cuyo objetivo es aportar al 
desarrollo de un área científica, técnica o humanística determi-
nada. Con un criterio exogámico preferentemente, aunque no 
restrictivo.

La Revista vela preferentemente por la calidad de sus conteni-
dos académicos; por lo tanto, está dirigida a autores senior o 
a equipos constituidos por a lo menos uno de ellos; es decir, 
académicos con experiencia comprobada, con investigaciones 
y trabajos publicados con anterioridad en revistas indexadas, 
preferentemente.

Tipología de artículos: artículos de investigación originales 
(arbitraje simple ciego por pares – RPP), artículos de revisión o 
notas técnicas, reseñas y otras colaboraciones (arbitraje simple 
por editor o comité editorial).

La revista, como política editorial científica, está dirigida prin-
cipalmente a una comunidad de autores, lectores, especialistas 
e investigadores que trascienden los límites nacionales.

Nota de alcance: la Revista Thélos tiene una larga trayectoria 
como publicación electrónica (2005-2015). En este devenir ha 
sufrido la pérdida de sus archivos históricos, los que se dispon-
drán de manera paulatina en la sección Archivo Histórico.
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4. Cobertura temática: Thélos es una revista que tiene por ob-
jetivo la publicación de investigaciones académicas inéditas. Su 
vocación primera se orienta a la reflexión en torno a las cien-
cias sociales y humanidades.

5. Sistema de arbitraje y evaluadores: la revista ofrece y utiliza 
la evaluación de los manuscritos por árbitros con un alto nivel 
de formación académica (peer review simple o doble ciego). La 
revista se compromete que al menos el 50% de los arbitrajes 
serán de evaluadores externos, los cuales se publicarán una vez 
al año, en la edición del segundo semestre.

6. La revista es una publicación arbitrada (por pares, arbitraje 
simple), promueve especialmente la publicación de investiga-
ciones académicas actuales o contemporáneas, aunque no se 
limita a ese ámbito y anima a la presentación de investigacio-
nes dirigidas a diversos objetos de estudio ligados al pasado, 
presente y devenir de las disciplinas, privilegiando en todos sus 
artículos la excelencia y la originalidad.

7. El editor garantiza la confidencialidad del proceso de evalua-
ción; por tanto, no podrá revelar a los revisores las identidades 
de los autores. Tampoco podrá revelar las identidades de los re-
visores en ningún momento en cuanto se esté realizando dicho 
proceso.

Proceso de publicación y arbitraje

En una primera etapa el editor comunicará al autor, en un plazo 
no superior a 45 días, el rechazo o aceptación del artículo con-
dicionado a cambios.

El editor, en una segunda etapa, si el artículo es aceptado, pasa-
rá a la etapa de Revisión por pares, y enviará el artículo a un par 
evaluador, quien resolverá la pertinencia y calidad del artículo 
sobre la base de los parámetros publicados.

Los pares evaluadores darán dar a conocer si existen o no suge-
rencias que deberá atender el autor, quien enviará las correc-
ciones (si existieren) en un plazo no superior a 14 días.
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Una vez que el autor haya realizado los cambios y ajustes su-
geridos, el texto será revisado por el editor, quien velará por el 
cumplimiento de los mismos y le dará aceptación o rechazo; es 
decir, si es publicable o no publicable.

8. La revista se reserva el derecho a publicar un mínimo de cua-
tro artículos originales y un máximo de 6.

9. La revista se reserva el derecho de solicitar o de hacer modi-
ficaciones de forma a cada texto original.

10. Autores y apertura editorial: la revista se compromete a que 
al menos el 50% de los trabajos publicados provenga de autores 
externos a la entidad editora o al equipo de la revista. Al menos 
dos terceras partes del consejo serán ajenas a la entidad editora.

11. Alcance temático: su vocación primera se orienta a la re-
flexión en torno a las disciplinas propias de la Facultad de Hu-
manidades y Tecnologías de la Comunicación Social: ciencias 
sociales y humanidades, diseño en comunicación visual; teoría, 
historia, materiales y técnica. tecnologías de representación vi-
sual y digital; diseño asistido por computadora; diseño experi-
mental e innovación y emprendimiento; diseño y arte; diseño 
industrial; teoría, historia, materiales y métodos, cartografía y 
ciencias afines.

Serán admisibles también trabajos que respondan a distintos 
intereses multidisciplinarios: filosofía, educación e idiomas, 
epistemología, historia de las ciencias, geografía social, psico-
logía social, arte y literatura.

12. Alcance idiomático: español-inglés.

13. Cobertura geográfica: sin restricciones.

14. Política de publicación y acceso a los contenidos: la revista 
tiene una política de acceso abierto, bajo el principio de dispo-
nibilidad gratuita, a los productos de investigación para el pú-
blico general.

Bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Inter-
nacional License.
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15. Para los autores: se autoriza establecer copia en repositorios 
institucionales o personales, de preprint o posprint, siempre y 
cuando se cite la fuente o sitio institucional donde han sido pu-
blicados originalmente.

16. Para los lectores: se autoriza la reproducción total o parcial 
de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite debida-
mente la autoría y fuente completa, así como la dirección elec-
trónica de la publicación.

17. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura de la editorial, la revista o de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana (UTEM).

18. La revista no efectuará cobros a los autores por la evalua-
ción, así como tampoco por la publicación de sus trabajos.

19. A los autores que publiquen se les ofrecerá, mediante for-
mato electrónico, una carta de autor y/o carta revisor, si lo so-
licitan.

20. Derechos de autor: la Universidad Tecnológica Metropolita-
na (UTEM) se reserva el derecho del titular del derecho de autor 
o copyright de los trabajos publicados, para fines de transfor-
mación, derivación y adaptación, utilización de una obra inte-
lectual que quedan comprendidos en la Ley 17336, sobre Pro-
piedad Intelectual Chilena, correspondiendo a una cesión de 
derechos de autor expresa y por escrito de los autores, al mo-
mento de publicar con la Universidad Tecnológica Metropoli-
tana, sin perjuicio de las limitaciones o excepciones legales que 
la ley establece pero, a la vez, se permiten ciertas excepciones 
respecto de los trabajos publicados bajo ciertas condiciones, 
declaradas en este caso bajo la licencia Creative Commons Re-
conocimiento 4.0 Internacional License.

21. Código ético: la Revista adhiere al Código del Commitee on 
Publication Ethics (COPE) para discutir y o sancionar toda ma-
teria relativa a los aspectos de la ética de la publicación. Véase: 
COPE Principios de Transparencia y Mejores Prácticas en Publi-
caciones Académicas, disponible en: https://doi.org/10.24318/
cope.2019.1.13
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22. Detección o prevención del plagio: la Revista emplea el sis-
tema de detección de plagio de la Universidad (UTEM) (véase 
https://www.urkund.com/es/), con motivo de salvaguardar la 
pertinencia u originalidad de los contenidos que se publicarán.

23. Políticas de preservación de archivos digitales: los conteni-
dos de la revista se encuentran preservados en el Repositorio 
Académico UTEM (http://repositorio.utem.cl/).

24. Indexaciones: Latindex Directorio, ISSN internacional.
Otras bases de datos y repositorios especializados: ReLatinREV: 
Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias So-
ciales y Humanidades, FLACSO, Argentina; Repositorio Acadé-
mico UTEM; Academia edu: plataforma para compartir inves-
tigación académica, San Francisco, EE. UU.; ResearchGate, red 
profesional de científicos e investigadores, Berlín, Alemania.
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PALABRAS DEL DIRECTOR
Como ya es habitual, la revista electrónica Thélos, de la Facul-
tad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social 
de nuestra corporación de educación superior -en su versión 
volumen 18-, ya se encuentra en el ciberespacio, a disposición 
de los lectores y las lectoras interesados. La publicación se com-
promete a divulgar y poner en renovado valor la adquisición 
cognitiva de algunas áreas científicas, de ciencias sociales, de 
humanidades o de una técnica determinada. En este número, 
el lector o lectora se encontrará gratamente con el artículo del 
académico Aldo Ocampo González, del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI), de Santiago 
de Chile, titulado Educación inclusiva: una imagen flotante y 
performativa, en el cual analiza la imagen que se ha creado 
de esta nueva forma educativa en la cultura contemporánea, 
enfatizando en que generalmente se ha desfigurado el universo 
de atributos que realmente engloba esta nueva corriente educa-
tiva, principalmente debido a una asociación de la misma con 
imágenes falsificadas, matizadas de prejuicios e imbricadas 
de lo político, para arribar a la difusión de imágenes sobre el 
tema con una adecuada carga de deconstrucción de los matices 
mencionados.

Enseguida, nuestro medio comunicacional se engolosina con 
un homenaje poético y cultural para conmemorar la celebración 
del Día de la Poesía 20241, que en esta ocasión toma como eje la 
reminiscencia de la obra poética de la destacada poetisa chilena 
Azucena Caballero Herrera (1933-2016), fundadora además de 
los talleres literarios Letras94, Clepsidra y Daguerrotipo. La 
actividad consistió en la lectura de diferentes obras literarias y 
la presentación de música en vivo, con integrantes del conjunto 
folclórico Renacer, de la Universidad Tecnológica Metropolita-
na. Tras las palabras del director de la presente revista y amigo 
personal de la fallecida poetisa, el doctor Zenobio Saldivia 

1.UTEM celebra el Día de la Poesía. Recuperado de: https://noticias.utem.cl/2024/03/15/
utem-celebra-dia-de-la-poesia-con-recitales-y-actividades/.
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Maldonado, en que da cuenta del estilo y de las características 
de la poesía de Caballero Herrera, se dio inicio a una ronda de 
lecturas poéticas. Así, por ejemplo, la académica de la UTEM 
y editora de la revista Thélos, Mariela Ferrada Cubillos, lee 
algunos poemas selectos de la homenajeada poetisa, después 
de lo cual se concluye con una presentación de un video con 
la propia Azucena recitando; a su vez, el director del Depar-
tamento de Humanidades, Zenobio Saldivia Maldonado, y el 
poeta y escritor autodidacta Gabriel Velozo Gajardo también 
dieron lectura de algunos de sus poemas, que el lector o lectora 
encontrará en este número.

También el destacado poeta y pintor chileno contemporáneo 
Adolfo Val nos ofrece en este número una selección de sus 
principales poemas, titulada Poemas de vida.

Por tanto, estamos seguros de que esta fiesta poética, al alero 
de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunica-
ción Social, dirigida por la decana, Julia Cerda, llenará de gozo 
a los espíritus sensibles que se acerquen a leer estos trabajos 
seleccionados para el presente volumen 18 de nuestra ya vein-
teañera revista. 

El Director
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Artículo

E
Resumen
En este trabajo exploro, de forma preliminar, las atribuciones 
performativas y flotantes de las imágenes de la educación inclu-
siva. En efecto, se constata que la profundidad subyacente a esta 
tensión, nos revela un excesivo patrón de reproducción de imá-
genes limitadas para adoptar las potenciales vías de visualización 
de sus problemas. Otro interrogante crítico gira en torno a cómo 
se construyen las imágenes de lo inclusivo. El problema es que 
parte del orden de aparición de sus formas, opera en referencia 
a una superficie de inscripción falsificada, esto es, un disposi-
tivo de producción de apariencias que desvirtúan los atributos 
sensibles de sus singulares dispositivos visuales. La pregunta 
acerca de cómo visualizar la multiplicidad de problemas que 
configuran parte sustantiva del universo analítico de este campo, 
reconoce que un modo de ver es, sin duda alguna, una manera 
singular de relacionarnos con una multiplicidad de imágenes, 
las que encarnan desconocidas modalidades de dispositivos de 
pensamiento. Una de las tareas imagético-visuales que enfrenta 
la educación inclusiva es de orden política, esto es, desorganizar 
la trama de ordenamientos visuales y formas de control que 
cooptan los modos de ver. Ella misma configura un sensorium 
específico, que no es otra cosa que, la reestructuración del campo 
de lo sensible en rechazo a un cambio fugaz en la articulación de 
sus formas de creación. El trabajo concluye identificando que la 
performance imagética de la inclusión acontece en un trayecto 
de indeterminación, cuya potencia reside en el propio trabajo 
de configuración, el que, sin lugar a duda es abierto. Su poder 
se despliega cuando se desplaza o disloca cualquier modalidad 
de falsificación o engaño visual tradicionalmente sancionado 
entre sus practicantes y, especialmente, a nivel de su consciencia 
explicativa. El estudio de la naturaleza performativa de las imá-
genes de lo inclusivo es la comprensión de los mecanismos de 
formación, o expresado de forma coloquial: cómo se construyen 
dichas imágenes. La sustancia de su epistemología visual se ex-
presa en la concreción de un pensamiento sensible que nos diga 
cómo se forma su potencia imagética para producir un mundo 
otro que le sea específico.
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Abstract
In this work, I preliminarily explore the performative and floating 
attributions of images of inclusive education. In fact, it is confir-
med that the depth underlying this tension reveals an excessive 
pattern of reproduction of limited images to adopt the potential 
ways of visualization of its problems. Another critical question 
revolves around how images of inclusiveness are constructed. 
The problem is that part of the order of appearance of its forms 
operates in reference to a counterfeit inscription surface, that 
is, a device for the production of appearances that distort the 
sensitive attributes of its unique visual devices. The question 
about how to visualize the multiplicity of problems that make 
up a substantive part of the analytical universe of this field, re-
cognizes that a way of seeing is, without a doubt, a unique way 
of relating to a multiplicity of images, which embody unknown 
modalities of thinking devices. One of the imagistic-visual tasks 
that inclusive education faces is political, that is, disorganizing 
the web of visual arrangements and forms of control that co-opt 
ways of seeing. It itself configures a specific sensorium that is 
nothing other than the restructuring of the field of the sensible, 
in rejection of a fleeting change in the articulation of its forms 
of creation. The work concludes by identifying that the image 
performance of inclusion occurs in a path of indetermination, 
whose power resides in the configuration work itself, which, 
without a doubt, is open. Its power is deployed when it displa-
ces or dislocates any form of falsification or visual deception 
traditionally sanctioned among its practitioners and, especially, 
at the level of its explanatory consciousness. The study of the 
performative nature of images of the inclusive is the understan-
ding of the mechanisms of formation or expressed colloquially: 
how these images are constructed. The substance of its visual 
epistemology is expressed in the concretion of a sensitive thought 
that tells us how its image power is formed to produce another 
world that is specific to it.
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INTRODUCCIÓN

Analítica y metodológicamente, el interrogante acerca de cómo 
aparecen y/o se construyen las imágenes de la inclusión, sin 
duda alguna, nos dirige nuevamente hacia la obra de la doctora 
en Filosofía, Andrea Soto Calderón1, quien, fuertemente influ-
enciada por el legado político-estético de Rancière (2019), nos 
ofrece un marco para responder a esta pregunta, cuya respuesta 
de orden provisional habita en lo que ella denomina superfi-
cies. Estas son superficies en fricción. En particular, se trata de 
responder a otro interrogante: ¿cómo se articula la capacidad 
de sus practicantes para producir las imágenes de lo inclusivo?, 
¿cómo se controlan los efectos de dichas imágenes? Tal como 
he sostenido en trabajos anteriores, la relevancia de la contribu-
ción de Soto (2020; 2022) a la comprensión y/o redefinición del 
problema semiótico y visual de la educación inclusiva, es crucial. 
Para la autora chilena, residente en Barcelona, la capacidad de 
emergencia y propagación de las imágenes encuentra una alta 
fertilidad en torno a la noción de superficie. Quien, además, 
señala que la imaginación es, siempre, material. 

Mi interés en el estudio de las imágenes de lo inclusivo se 
remonta hace más de doce años, cuando dedicaba gran parte 
de mi día a día a la formación de futuros profesores, específi-
camente, maestros de educación primaria con especialidad 
en educación inclusiva y maestros de educación secundaria 
en la sección de artes visuales. En dicho período, comencé a 
observar un aparato de tergiversación de sus signos y disposi-
tivos imagéticos cuya referencialidad –de carácter pseudo–, no 
lograba recuperar la sustancia crítica y la sensibilidad real que 
este género académico promueve. En efecto, son imágenes que 

1. Las reflexiones que presento en esta oportunidad, se inspiran en el legado de Soto 
(2020; 2022), cuyo pensamiento y obra es clave para explorar las relaciones estéticas, 
políticas y imagéticas de la educación inclusiva. Es por ello, que, su contribución 
intelectual es recuperada intensamente en este manuscrito, junto al de Mieke Bal 
y Jacques Rancière.
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desvirtúan, enturbian y/o contaminan –a través de singulares 
mecanismos de asimilación visual– la capacidad de diferenci-
ación radical de las apariencias y sus respectivos regímenes de 
representación, que habitualmente son utilizados para vincular 
o albergar un determinado fenómeno en un singular dispos-
itivo imagético. Esto devela algo mayor: la incapacidad de las 
supuestas imágenes de lo inclusivo para albergar los problemas 
que dicen significar. La profundidad subyacente a esta tensión 
nos revela un excesivo patrón de reproducción de imágenes 
limitadas para adoptar las potenciales vías de visualización de 
sus problemas. Otro interrogante crítico que profeso en relación 
con los problemas visuales del campo, gira en torno a cómo se 
construyen las imágenes de lo inclusivo. 

El problema es que parte del orden de aparición de sus formas 
opera en referencia a una superficie de inscripción falsificada, esto 
es, un dispositivo de producción de apariencias que desvirtúan 
los atributos sensibles de sus singulares dispositivos visuales. 
Por tanto, la interacción entre apariencia y verdad confirma una 
relación inequívoca, inexacta y manipulada intencionalmente 
para que sus cualidades visuales no informen al mundo sobre 
la complejidad de los problemas de análisis que se amalgaman 
en lo más profundo de su corazón. En efecto, sí las superficies 
presentan la capacidad de fortalecer aquello que aparece, en-
tonces, es aquí, donde se confirma una superficie de falsificación 
que induce a múltiples errores, sesgos e inconsistencias. De este 
modo, se reproducen inconsistencias que se tornan verdaderas 
y de alta aceptabilidad entre sus practicantes. Lo que se san-
ciona como verdad al interior del territorio indexado a través 
del sintagma educación inclusiva, mayoritariamente, puede ser 
leído a través de la noción bourdesiana de doxa. Estamos en 
presencia de imágenes que experimentan una profunda inca-
pacidad para mostrarse tal como son y, con ello, revelarnos sus 
secretos. No debemos “desestimar el poder de las apariencias, 
de las opiniones a las que las verdades se adhieren y de las que 
ellas también emergen” (Soto, 2020, p. 124).

La educación inclusiva, en tanto epistemología visual, debe 
informarnos acerca de las condiciones y de las cualidades 
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definitorias de su naturaleza visual, develando cómo aparecen 
sus imágenes y cómo sus fenómenos experimentan la capaci-
dad de estar expuestos. “La noción de apariencia no es algo 
que se opone a lo real, no a lo verdadero, sino que forma parte 
de su constitución. Es un instante de disparidad, asimetría, de 
litigio, un intervalo que permite otra tensión” (Soto, 2020, p. 
125). En efecto, “las imágenes no tienen que estar sujetas a lo 
que representan ni rendir cuentas a lo que se considera lo real, 
sino atender a los tejidos de lo real que ellas son capaces de con-
struir” (p. 41). Esta es una de sus tareas críticas más relevantes. 
Una estética del disenso es una invitación para replantear los 
desempeños epistemológicos sobre “el arte, la política, la filo-
sofía y sus interrelaciones” (Corcoran, 2019, p. 12).

EL CARÁCTER FLOTANTE DE LAS IMÁGENES 
DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La afirmación: las imágenes de la educación inclusiva son flo-
tantes2 (Ocampo, 2021; 2022) devela parte sustantiva de sus 
operaciones metodológicas y/o políticas. 

Lo político de esta afirmación se juega en la desarticulación 
de un dispositivo estratégico que fija la mirada sobre un 
determinado punto: una estrategia que da forma y define lo 
que puede ser visto y también lo que queda fuera de la vista 
(Soto, 2020, p. 115). 

Esta tarea es la base de lo que Soto (2022) denomina “desha-
bituar la mirada”, o en palabras de Foucault (1984), desplegar 
una mirada recelosa respecto de cada uno de los fenómenos 
con los que interactuamos. Tales operaciones acontecen en la 

2. En dicha oportunidad observé el carácter flotante de las imágenes de la 
inclusión en proximidad a las propiedades de definición de la política del 
ver que profesa este género. Es más, sus imágenes se mueven, flotan, mutan 
y se transponen rápidamente de un contexto a otro sin una destinación 
prefijada intencionalmente. 
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fractura de lo visible a nivel simbólico, es una invitación para 
desconfiar de las apariencias. Deshabituar es una invitación 
para desarmar los usos normativos que cooptan la diferencia 
radical que porta cada modo singular-existencial de lo humano. 
No olvidemos que, epistemológica, ontológica y visualmente, 
la educación inclusiva devela sus secretos más íntimos en el 
registro de la heterogeneidad radical. 

Deshabituar la mirada es una invitación a desconfiar de las 
apariencias. Ello constituye una tarea crítica central en el es-
tudio de los mecanismos de visualización de sus fenómenos. 
En efecto, parte significativa del legado proporcionado por el 
régimen normocéntrico de la diferencia y la alteridad, confirma 
la necesidad de aprender a “interferir los flujos ininterrumpidos 
de aquel continuo que se presenta como realidad” (Soto, 2022, 
p. 41). Es una forma de alteración del régimen de significación 
y de presentación de lo sensible, un cuestionamiento a cómo 
vemos o, mejor dicho, cómo visualizamos la multiplicidad de 
fenómenos de la educación inclusiva. Se trata aquí, de subvertir 
nuestras rutinas visuales. Ahora bien, queda la pregunta: ¿cómo 
se define y/o compone la estructura imagética de la educación 
inclusiva? Este territorio de análisis presenta una significativa 
obstrucción en cuanto a sus condiciones de ver y a las modali-
dades para que cada uno de sus fenómenos puedan ser vistos. 
En efecto, agrega Soto (2022, p. 42), que “las imágenes son 
siempre significados que se están haciendo a través de superfi-
cies, atravesadas y constituidas por sus accidentes”. Esto exige 
que aclaremos qué entendemos por visualidad de la educación 
inclusiva. Este es otro de sus dilemas definitorios particulares. 

En un recorrido escueto ofrecido por Bal (2021), sostendré que, 
es el ámbito visual el que conecta a la educación inclusiva con 
el análisis cultural. El problema es aquí metodológico, esto es, 
cómo visualizar la multiplicidad de problemas que configuran 
parte sustantiva del universo visual y analítico de este campo, 
así como el tipo de memoria cultural específica que despierta 
al interpretar y/o significar cada uno de sus núcleos problémi-
cos. Cada fenómeno de análisis activa una tarea específica de 
la memoria cultural, cuya tarea rellena la comprensión que 
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hacemos de cada uno de sus significados de orden emocionales, 
ideológicos, políticos, preferentemente. Cada uno de ellos, son 
claves para lograr el sentido de alteración y audibilidad que 
encarna el propio sintagma. Cuando estudiamos visualmente 
los fenómenos de la educación inclusiva reconocemos que su 
“objeto consiste en cosas que podemos ver o cuya existencia y 
funcionamiento están ligados a su visibilidad; cosas que tienen 
una visualidad particular o una cualidad visual que aglutina las 
constituyentes sociales que interactúan con ellas” (Bal, 2021, 
pp. 142-143). Es, por esta razón, que el ejercicio de aprender a 
visualizar cada uno de sus núcleos de análisis focaliza en lo 
que Bal (2021) nombra como “vida social de las cosas visibles”. 

El carácter flotante de las imágenes de la educación inclusiva 
puede leerse en términos de una propiedad analítico-met-
odológica, cuya tarea, entre muchas otras, tiende a normar 
y/o restringir los modos de focalización de cada fenómeno, 
distanciándose de la mirada como atributo universal y, por 
consiguiente, a la matriz de individualismos-esencialismos. 
Este es, el uso renacentista del estudio de la mirada, una in-
terpretación que confirma la atribución de alteridad ilustrada 
que es reducida a una relación cosmopolitista con el Otro. Cada 
una de estas tensiones y/o convenciones visuales inciden en 
nuestros modos de ver. Un modo de ver es, sin duda alguna, 
una manera singular de relacionarnos con una multiplicidad 
de imágenes, las que encarnan desconocidas modalidades de 
dispositivos de pensamiento. Una de las tareas imagético-vi-
suales que enfrenta la educación inclusiva es de orden política, 
esto es, desorganizar la trama de ordenamientos visuales y 
formas de control que cooptan los modos de ver. Este atributo 
es clave para desinstitucionalizar los modos de ver que este 
campo recepciona a través de la fuerza del humanismo clásico 
y sus predicamentos ontológicos asociados. Lo que controla 
lo que vemos es la apariencia y el régimen interpretativo pro-
porcionado por el esencialismo, una empresa que reza a favor 
de la cristalización de un orden de lo visible que es altamente 
fértil para que la lógica del mimetismo coercitivo haga lo suyo 
con fuerza. ¿Qué implica tomar a la visualidad como punto de 
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partida en la comprensión de los problemas de análisis de la 
educación inclusiva? Cada fenómeno devela la fuerza de un 
singular evento visual. Cada encuadre o recorte de la mirada 
se encuentra cargada de afectos. 

Las obstrucciones visuales del régimen normocéntrico de la 
diferencia nos revelan sus secretos más íntimos, esto es, de-
scribir las cualidades internas de un determinado fenómeno 
desde la consolidación de un punto de vista determinado, 
consecuencia de un efecto ideológico de orden estratégico, más 
que de una atribución visual de orden natural. Lo espinoso del 
estudio visual de la educación inclusiva es el reconocimiento 
de la coexistencia de diversas clases de regímenes visuales –
muchos de ellos, hacen parte de regímenes ontológicos prefab-
ricados–. Esta premisa, sin duda alguna, no tiene la pretensión 
de enturbiar el argumento indicativo a favor de aprender a 
encontrar las formas visuales y/o representativas específicas 
de este dominio de análisis. El marcador de análisis referido a 
lo específico, se abre a la creación de un sensorium específico, 
que no es otra cosa que la reestructuración del campo de lo 
sensible, en rechazo a un cambio fugaz en la articulación de 
sus formas de creación. “Esto que podría parecer una obviedad 
resulta fundamental para dejar de responsabilizar a los aparatos 
de la automatización del punto de vista y de la homogeneidad 
de la mirada” (Soto, 2020, p. 116). La tarea es, aquí, develar la 
potencia de los modos de funcionamiento de sus imágenes y 
registros visuales. La dificultad del excesivo perspectivismo es 
consagrada por la advocación propia de la normatividad. Es en 
ello donde se despliega el poder de cada imagen. 

El poder flotante de las imágenes, a juicio de Soto (2020), de-
spliega su potencia en la operación que destruye la fijeza de la 
mirada, el excesivo interés del régimen oculocentrista que es 
propiedad sustantiva del régimen normocéntrico de la difer-
encia. Este poder se juega en el acto de fijar un punto –aconte-
cimiento– sobre el cual inducir la mirada y, con ello, focalizar 
sobre una singular atribución de análisis. Esta es la lógica de la 
legitimidad de fijar un único punto de vista, es la orgánica de 
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las monoepistemológicas3 y de las formas normocéntricas del 
ver, cuya empresa cognitiva controla el campo visual y prede-
termina el locus de acción/enunciación del observador, quien 
convierte a lo observado en una suerte de objetualización, 
restándole la potencia de su actancia. Cuando el sujeto es ob-
jetualizado prolifera una pragmática epistemológica centrada 
en la abyección. Ontológicamente, esta es la actividad de las 
entidades discretas que inauguran una cultura visual de la 
normalización y de la doscilización de la alteridad radical que 
subyace en cada uno de nosotros. La fijeza de un punto de mira 
es la génesis de lo que Foucault (2001) y Deleuze (1999) describen 
como sociedades disciplinarias y de control, en cuyo corazón se 
alberga la noción de panóptico. Este esquema disciplinario es 
clave en la consagración de las perspectivas esencialistas y, en 
especial, del paradigma biomédico que funda parte sustantiva 
de la educación especial, el que imputa un 

[…] control generalizado de los cuerpos, a través de la visi-
bilidad de un único punto de vista, es posible instaurar este 
nuevo sistema de disciplina porque ya se ha realizado una 
organización social previa que es la de fijar un punto de vista, 
mantener la disciplinar a través de un sistema de visibilidad 
(Soto, 2020, p. 117).

La educación inclusiva ontopolíticamente se enfrenta no solo 
a la desarticulación universal de la mente responsable de la 
producción de diversas clases de binarismos y, muy especial-
mente, de manipular el poder de la multiplicidad. La norma-
tividad visual con la que se examinan y, por consiguiente, se 
visualizan los núcleos problémicos de la educación inclusiva, 
encarnan su poder a través de la “instauración de una idea 
específica de horizonte” (Soto, 2020, p. 117). El llamamiento 
es, entonces, emancipar el gran ojo cultural sobredeterminado 
que condiciona nuestras formas de mirar la singularidad de 
determinados problemas de análisis y formas explicativas de 
lo humano. Este ojo instaura una forma particular de imaginar 

3. O, en su defecto, epistemologías monomentales o monotópicas.
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el mundo y sus procesos educativos (Chow, 2006; Bowman, 
2010). Las cualidades visuales de la educación inclusiva actúan 
en términos de puntos de fuga. 

¿Cómo se establece el acto de mirar en el contextualismo epistémi-
co y ontológico de la educación inclusiva? En primer lugar, este 
género requiere que sus practicantes y, muy especialmente, sus 
fenómenos, alteren el espacio psicofisiológico para reducir el 
piso edipizador de cualquier tecnología de homogeneidad. En 
segundo lugar, cabe recuperar el sentido de alteratividad de sus 
imágenes, las que se producen sin cesar. Estas, nunca dejan de 
actuar. Es, en ello, donde estas despliegan su fuerza subversiva. 
Comparto la premisa de Soto (2023) –junto a muchas otras–, 
respecto de la capacidad de las imágenes para resistir a un pre-
sente evanescente y, muy especialmente, observo la capacidad 
de estas para resistir junto a nosotros y reexistir en ellas. La 
fuerza performativa de las imágenes de la educación inclusiva 
se juega en la capacidad de estas para producir pensamiento. 
¿Qué cualidades encarna dicha invocación? El gran problema que 
enfrenta la educación inclusiva a través del atravesamiento de 
su ojo culturalmente sobre determinado es liberar las imágenes 
que oscurecen y/o contaminan los atributos de definición más 
profundos del campo. Es más, dicha circunscripción intelectual 
debe aprender a desprogramar parte significativa de la memoria 
epistémica y cultural que ha sido capturada por la imaginación 
binaria y esencialista responsable de controlar estratégicamente 
la fuerza de la multiplicidad. Necesitamos desprogramar para 
desautorizar críticamente las modalidades del reparto de lo 
sensible, que es donde se juega, parte de la tarea estética de 
la educación inclusiva. ¿Cómo se expresan sus imágenes que 
poseen la capacidad de desbordar el aparato sensible instituido 
por el régimen normocéntrico de la diferencia para justificar los 
propósitos sociopolíticos de lo inclusivo? El poder flotante de 
sus imágenes se expresa en la liberación de puntos de sujeción 
de la potencia visual de sus fenómenos. Para ello, es necesario 
establecer, tal como sugiere Soto (2020), una relación material 
con las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Es un llamamiento a 
la experimentación de la mirada, pero, también, una invitación a 
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reconocer las cualidades de las superficies de las que proliferan 
determinadas expresiones imagéticas, las que acontecen en el 
registro de un aparato de diferenciación radical de las apari-
encias. Las superficies confirman un atributo metodológico 
crucial en la formación de las imágenes de lo inclusivo, cuya 
potencia se expresa en términos de una “superficie de conver-
sación en donde la formación y la transformación acontecen” 
(Soto, 2020, p. 124). 

El carácter flotante de las imágenes de lo inclusivo nos exige 
que aprendamos a reconocer y a documentar cómo acceder 
para recuperar su diversidad imaginal. Tal como he sostenido en 
trabajos anteriores, la excesiva sobreutilización de las mismas 
imágenes para pensar a través de ellas, confirma que, parte de 
los problemas de este género, no sólo pueden reducirse al efecto 
intencionado de control imaginal, sino que, ante todo, producir 
un alto grado de efectividad a través de recursos que únicamente 
contaminan sus dimensiones intencionales, representativas y 
simbólicas. Sus imágenes en uso enflaquecen los atributos de 
producción de la vida sensible a la que nos conduce este territo-
rio. Incluso, confirma una incapacidad mayor: esto es, cómo sus 
imágenes y su respectiva política imaginal contribuyen a rescatar 
y legitimar otros modos de subjetivación, cuando el poder de 
subyugación de la mirada y de la representación/significación 
de lo normativo controla buena parte de sus dimensiones de 
constitución/regulación. Las imágenes de lo inclusivo no sólo 
tergiversan sus propósitos analíticos y ontopolíticos, sino que, 
despliegan un efecto de penetración sin precedentes de la mirada 
que todo lo norma. Sus potencialidades de transmutación se 
juegan en lo gris, esto es, aquello que ha sido olvidado, rechaz-
ado, condenado a una zona espuria. Esta tarea exige desplegar 
un singular anatema imagético. 

En efecto, tal invocación sugiere que aprendamos a “criar imá-
genes que tengan la capacidad de fisurar la creencia que se ha 
formado a través de un arduo trabajo de borrado” (Soto, 2022, p. 
45), preferentemente, por parte de una cultura epistémica que 
nace engañada y produce múltiples formas de engaños entre 
sus practicantes. Esta es la cultura epistémica del mainstream 
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de lo inclusivo, aquella que toma a la educación inclusiva como 
educación especial, incurriendo en la reproducción de su prin-
cipal fallo genealógico, especialmente cuando el llamamiento 
que imputa este género académico es hacia la creación de 
otras formas de existencias críticas. Tal afirmación confirma 
que, el estudio académico de lo inclusivo, específicamente, su 
comprensión epistemológica –una de mis principales pasiones 
académicas– encuentra su potencia en la producción de otras 
formas de conocimiento –de ahí, su naturaleza postdisciplinar– y 
pensamiento sensible. Esto es, en donde se juegan los propósitos 
de lo inclusivo. La educación inclusiva es, desde mí posición 
teórica y política, un campo teórico, un modo de conocimien-
to y un dispositivo de transformación de la realidad. En otras 
palabras, un sensible heterogéneo. 

Otra de las tareas que enfrenta este campo, nos invita a la 
creación de herramientas críticas que nos permitan intervenir 
activamente en la superficie sensible que esta busca alterar. La 
superficie, en términos analítico-metodológicos, desempeña 
un papel central en el estudio de las imágenes, puesto que es 
concebida en términos de un espacio de aparición, una fricción 
que posibilita la emergencia de otras modalidades imagéticas. 
La intervención que despliega el género intelectual llamado 
educación inclusiva en la superficie sensible sobre la que se 
estructuran sus problemas de análisis, enfrenta el reto de activar 
otras modalidades y/o flujos deseantes. Su trabajo acontece en 
torno a una materialidad espectral cuya forma acontecimental 
se despliega en torno a múltiples capas de resonancias. Es, a 
través de la fuerza imputada por la materialidad espectral, que 
el efecto de la metáfora del engañador-engañado se destruye. La 
educación inclusiva encuentra sus modalidades existenciales a 
través de la emergencia de desconocidas formas de seducción 
sensibles. Se trata, entonces, de articular diversos modos de 
subversión de la experiencia de sus practicantes. 
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La epistemología de la educación inclusiva4 es la creación de un 
desconocido pensamiento sensible. Queda, además, pendiente 
develar los modos de representación y simbolización que este 
género crea. Con estos propósitos en mente, creo, en parte, 
podremos destruir la estandarización de las imágenes que se 
emplean para justificar las tareas y/o los procedimientos de lo 
inclusivo convertidos en operadores claves de concientización 
y/o sensibilización del sistema-mundo que habitamos. El trabajo 
imaginal es un trabajo experimental. Sumado a ello, prolifera 
la tarea de interrogar “las reglas que delimitan formalmente el 
poder han de ir acompañadas de los efectos de verdad que ese 
poder produce” (Soto, 2022, p. 56). 

Finalmente, quisiera sostener que, parte de las tareas críticas 
más apremiantes que enfrenta la educación inclusiva en el es-
tudio de sus cualidades visuales, apelan a una ruptura del orden 
simbólico, lo que en palabras de Rancière (2019), se expresa en 
torno a la ruptura simbólica que es concebida en términos de 
acontecimiento simbólico, esto es, una fuerza que irrumpe la 
realidad y nuestros significantes, dirigiéndonos hacia rumbos 
desconocidos. La singularidad del acontecimiento simbóli-
co despliega su potencial en la sucesión de un determinado 
símbolo y, es esto, lo que inscribe la fuerza analítica en el es-
pectador ideal. Esta visión plantea una compleja dificultad de 
análisis. Para Rancière (2019), un acontecimiento simbólico es 
un “golpe al régimen existente de relaciones entre lo simbólico 
y lo real” (pp. 132-133). Es un acontecimiento que, reconoce 
que, los modos de simbolización habitualmente legitimados 
muestran sus limitaciones para comprender el tipo de fisura 
real que producen a nivel de lo real y lo simbólico del campo 
de lo inclusivo. De acuerdo con las tensiones imagéticas que 
experimenta la educación inclusiva, es posible sostener que 
la ruptura del orden simbólico a las que nos conducen sus 
imágenes se inscribe en el registro de lo simbólico que ha sido 
prescrito. La ruptura a las que nos conducen sus imágenes, que 

4. El estudio epistemológico de lo inclusivo ha sido abordado extensamente 
por el autor de este trabajo. 
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tipo de eventos recepcionan, esto es, cómo sus practicantes son 
capaces de expresar sus significados. Las imágenes actuales de 
la educación inclusiva confirman una capacidad simbolizante 
deficiente. La pregunta es, entonces: ¿en qué reside la destruc-
ción material de los objetivos de sus imágenes? 

¿ESTÉTICA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 

Ofrecer cualquier respuesta ante el interrogante acerca de las 
cualidades estéticas de la educación inclusiva, sugiere pregun-
tarnos acerca del tipo de experiencia sensible de orden especí-
fica que esta construye y, en particular, cómo esta experiencia 
sensible modela o configura un nuevo mundo. Al asumir el 
reto de explorar las tensiones relativas a la existencia, la ed-
ucación inclusiva despliega su potencial político y ontológico 
para producir un nuevo diagrama de vida para los múltiples 
grupos de la sociedad. La educación inclusiva se juega su razón 
de ser a través de la eficacia de este argumento, esto es, aquello 
que reestructura las modalidades de división que dan forma a 
nuestra experiencia. Parte de la naturaleza de este género se 
expresa a través de la emergencia de un desconocido modo 
sensible. Esta se encarga de reestructurar nuestra experiencia. 
Para que esto acontezca es necesario derrotar la imaginación de 
la educación especial. Que quede claro: no se trata de destruir 
la trama imaginal de lo especial –la necesitamos, e, incluso, 
se requiere que su racionalidad dominante sea deconstruida y 
puesta en relación con las demandas del presente–, sino que, 
desestabilizar el efecto imaginal que se desprende cuando se 
toma arbitrariamente parte de su racionalidad para justificar 
arbitrariamente su genealogía. 

La educación inclusiva introduce otro tipo de entropía, una 
que inaugura una estética de lo sublime. Esta articulación hace 
mucho más que una simple radicalización de la dialéctica que 
acontece en la inversión de la lógica de sentido de tal actividad. 
Lo inclusivo despliega su potencial a través de una sensibilidad 
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de orden heterogénea, cuya fertilidad es clave para ofrecer una 
interpretación a contrapelo del sintagma múltiples formas de 
vida. En este argumento, se manifiesta “el principio de una con-
traconstrucción de la escena original” , que es una invitación 
para “bloquear el camino originario de la estética a la política, 
de imponer en la misma intersección una desviación de direc-
ción única que conduce desde la estética a la ética” (Rancière, 
2019, p. 172). 

Parte del régimen representativo de la educación inclusiva opera 
otorgando visibilidad, legibilidad y legitimidad a formas, figuras 
y cualidades visuales y ontoculturales que habitan en el registro 
de lo no representable. Estas son formas que no encajan en ni-
nguna parte. Su tarea consiste en aprender a reparar la herida 
entre lo sensible y lo inteligible que afecta al reconocimiento 
de las modalidades culturales, los agenciamientos políticos y, 
muy especialmente, los criterios de comprensión de la multi-
plicidad de modos existenciales de lo humano. Este es, desde 
mi posición político-teórica, el punto de mayor contingencia. 
La educación inclusiva al ser capturada por la fuerza imaginal 
del régimen normocéntrico de la diferencia, incurre en la mul-
tiplicación de formas ontológicas irrepresentables. El régimen 
estético de este género acontece en la destrucción del pasaje 
antes señalado. En la profundidad de lo inclusivo no hay nada 
que sea irrepresentable. No perdamos de vista que la experiencia 
estética de este campo es afectiva, cuya esperanza se encarna 
en el llamamiento a favor de transformar la vida. 

Emerge aquí una pregunta sustantiva: ¿cómo se expresa el rég-
imen estético de lo inclusivo? La clave es aquí, reconocer que 
su régimen estético habita en el modo de la experiencia que, tal 
como sabemos, en este caso se articula en torno a la forma de 
la multiplicidad. Por consiguiente, la experiencia estética de la 
educación inclusiva se constata en la heterogeneidad radical. 
El escenario original de su estética acontece en el registro de la 
multiplicidad. Es en ello, donde se manifiesta el objeto de tal 
experiencia estética. No obstante, para que tal régimen estético 
comience a funcionar es necesario liberar toda obstrucción y/o 
atrapamiento alojado en torno a un sensorium específico que 
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cancela las potencialidades de la heterogeneidad y la multipli-
cidad, eclipsando sus fuerzas a través de la actividad normativa 
que oculta y contamina la radicalidad de la diferencia por medio 
de la normatividad. Otro propósito del régimen estético de la 
educación inclusiva no sólo promete la posesión de un nuevo 
mundo –otro de posibles–, sino el abordaje de aquello que no 
ha sido pensado en relación con la radicalidad del ser múlti-
ple singular. Con ello, se intenta liberar a cualquier expresión 
de apariencia de lo que potencialmente no ha sido pensado 
como inclusión. Este régimen estético trabaja para alterar las 
superficies de las apariencias sensibles que informan su ter-
reno de análisis y, con ello, inaugura un sensorium otro, cuyo 
diferencial nos revela sus secretos a través de la “emancipación 
de la materialidad, dado que transforma el mundo en su propio 
sensorium” (Rancière, 2019, p. 155). 

El sensorium constituye un atributo clave para la construcción 
de un mundo otro, puesto que, en él, se asume el sentido pleno 
de la vida. En palabras de Rancière (2019, p. 156), “la estética 
promueve un marco consensual y no polémico del mundo 
común”. La educación inclusiva transforma nuestras unidades 
perceptuales en imágenes vivas, que se inventan y coproducen 
a través de sistemas de velocidades desconocidas. La estética 
es clave para rastrear los mecanismos de transformación de 
lo inclusivo en una forma de vida verdadera. Esta sección del 
argumento constituye, sin duda alguna, parte sustantiva del 
principal predicamento que este género académico indexa. Se 
trata de alterar sus formas de visibilidad y sus respectivas mo-
dalidades de visualización de sus fenómenos. Antes de clausurar 
provisionalmente la pregunta que intitula este apartado, quisiera 
sostener que la creación de un sensorium específico, es la base 
de lo que Rancière (2019) denomina “reparto de lo sensible” y, 
esto, constituye una propiedad estética de lo inclusivo de alta 
significatividad. Las formas estéticas de lo inclusivo articulan 
un nuevo reparto de lo sensible, un llamamiento que nos invita 
a atender “a un juego complejo de relaciones entre lo visible 
y lo invisible; lo visible y la palabra; lo dicho y lo no dicho” 
(Rancière, 2008, p. 98). Se trata de enseñarnos a desconfiar en 
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el excesivo material de confianza que subyace en las imágenes 
a través de las que habitualmente asociamos los propósitos de 
la educación inclusiva –empresa trivializadora–. 

Otro punto de interés, ligado a la capacidad de lo sensible 
heterogéneo de la educación inclusiva, se inscribe en lo más 
profundo de las demandas de la propia vida, en particular a lo 
que Rancière (2019, p. 162), comenta en torno a “la idea misma 
de una nueva vida”. Sus complicaciones no se detienen aquí. La 
capacidad escultórica del verbo imaginativo-alterativo incluir, 
ha de revelarnos sus secretos más profundos acerca de cómo 
este género académico y político codifica su relación con la 
multiplicidad y la heterogeneidad, en particular, cómo se artic-
ulan tales puntos de relación. Otro atributo espinoso reconoce 
que, parte significativa de los reclamos y las demandas que 
articulan su campo de problemas    –filosofía de la denuncia–, 
confirman una línea divisoria entre aquellos que pueden o no, 
hablar y ser escuchados. A esto, Rancière (2019) denomina 
reparto de lo sensible. 

Lo que en el actual contextualismo de lo inclusivo se presenta 
como un nuevo reparto de lo sensible incapaz de establecer 
alguna modalidad de relación o aleación con la heterogeneidad. 
En sus garantías argumentales vigentes, la educación inclusiva 
profesa una profunda desconexión entre sus atribuciones on-
tológicas y políticas. De este modo, las cualidades del reparto de 
lo sensible, que estos argumentos nos muestran, confirman la 
copresencia de diversos ordenes jerárquicos incapaces de salvar 
la sensibilidad más profunda de lo heterogéneo. La educación 
inclusiva en tanto proyecto de conocimiento en resistencia 
y dispositivo heurístico debe estetizar sus problemas de una 
manera distinta, a objeto de recuperar la fuerza de lo sensible 
heterogéneo que abunda en todas partes. El problema es que, 
tal como está concebido este género –a través de múltiples 
formas de ficcionalización cognitivas, por no decir, engaños, 
atribuciones sin referencias objetivas sobre su real capacidad 
heurística–, devela una incapacidad significativa para cruzar los 
límites que impone la experiencia estética en lo más profundo 
del registro estético de la multiplicidad. 
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LA NATURALEZA PERFORMATIVA DE LAS 
IMÁGENES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

¿Qué es lo que hacen las imágenes de la educación inclusiva?, 
¿son imágenes (re)productivas?, ¿qué naturaleza presenta su 
fuerza actancial? No olvidemos que toda imagen posee una 
estructura, la que, en el contextualismo del territorio aquí 
reseñado, devela su fuerza a través de una estructura abierta. 
¿En qué se juega el ordenamiento de lo visible sus imágenes? 
Toda imagen posee la fuerza para disponer un objeto de una 
determinada manera y, con ello, organizar e influir en nuestros 
modos de relación con un determinado fenómeno. En el caso 
específico de la educación inclusiva, es plausible sostener que 
sus imágenes constituyen formas visuales que siempre se están 
haciendo, develan una naturaleza procesal, no se someten a la 
dictadura sintáctica de la fijeza que imputa el punto de mirar. 
Son imágenes que rompen toda organicidad heredada por la 
programaticidad visual –en su mayoría, heredadas por el régimen 
normocéntrico de la diferencia–. De este modo, se desgarran 
los modos de ver e interactúan con las formas visuales de un 
determinado fenómeno. 

Las imágenes empleadas por el mainstream de la educación 
inclusiva, o los adherentes al fallo genealógico más exitoso, no 
sólo confirman un orden simbólico deficiente, sino que legitiman 
sistemática y silenciosamente un prejuicio referencial, por medio 
de lo cual, sus operaciones imaginales son cooptadas, oprimidas 
y subyugadas al régimen de la falsificación y la contaminación 
epistemológica. Estas imágenes son incapaces de crear otro tipo 
de operaciones imaginarias, confirmando una obstrucción en 
cuanto a sus tecnologías de representación, esto es, significar 
de acuerdo con unos referentes específicos, los que habitan el 
registro de lo no conocido, por lo que sus modos de visibilidad y 
legibilidad constituyen actividades perturbadas analíticamente. 
Incluso, el papel que desempeñan sus imágenes, estas pueden 
ser capturadas interpretativamente a través de la imaginación 
proporcionadas por la reproducción técnica, aquella cuya fuerza 
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operante actúa en íntima relación con la normatividad imagética 
que atraviesa la comprensión de la diferencia. No olvidemos 
que la educación inclusiva posee una fuerza que “desafía la 
lógica y las formas convencionales, que contiene una potencia 
revolucionaria capaz de iluminar el presente” (Soto, 2020, p. 
62). Es, esto, lo que permite concebir a la educación inclusiva 
y a sus fuerzas ético-políticas, epistemológicas y onto-visuales 
en términos de otra forma de sensibilidad y de experiencia, 
cristalizando de este modo, un nuevo dispositivo para crear y 
mirar los problemas más apremiantes del mundo. 

Otra de las tareas que asume la comprensión de las cualidades 
visuales de la educación inclusiva consiste en la deformación 
radical de los atributos transferidos a través de la matriz de 
esencialismos-individualismos y, muy especialmente, por la 
imaginación imputada a través del Humanismo clásico y del 
predicamento que encarna el régimen sensible que se de-
sprende a la concepción normocéntrico de la diferencia. La 
productividad de las imágenes de la educación inclusiva debe 
arrancar toda determinación de inimaginable, respecto de sus 
potencias estéticas. Habitar y comprender sus imágenes es, sin 
duda alguna, desplegar una gran fuerza creativa para romper 
con un corpus de categorías estéticas y/o políticas desgastadas 
en su función histórica. 

Pero ¿en qué se juega el carácter performativo de las imágenes 
del género académico indexado como educación inclusiva? Una 
primera advertencia crítica, de orden analítico-metodológica, 
nos enfrenta a la exploración de la naturaleza de las funciones 
de sus imágenes. La fuerza performativa de las imágenes, de los 
dispositivos imaginales y de las prácticas imagéticas que son 
articuladas por la educación inclusiva se juegan en torno a la 
actividad instituyente que se desprenden de ellas. Estas son 
imágenes que hacen la realidad, que la producen. La tensión se 
suscita al reconocer que sus imágenes en uso confirman tan-
gencialmente alguno de los problemas contingentes del mundo 
actual, las que son incapaces de develar las fuerzas creadoras 
de la singularidad de la existencia humana. Sus imágenes con-
firman un esquema de simbolización deficiente. Las imágenes 
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de la inclusión expresan sus propias modalidades de hacer, es, 
en esto, donde reside su complejidad, puesto que sus registros 
imagéticos e imaginales no se sujetan necesariamente a un 
referente maestro como sería el caso particular del régimen 
normocéntrico de la diferencia o el régimen estético falsacionista 
de lo inclusivo. En ello reside su acto de disidencia visual. Para 
Soto (2020, p. 69), la performatividad de las imágenes devela “la 
capacidad para hacer advenir una realidad que no les preexiste”. 
Insiste la autora, señalando que, “las imágenes se resisten a la 
gramática proposicional, si atendemos a su singularidad podemos 
sostener que existen imágenes performativas, pero su eficacia 
no es de la misma naturaleza que el lenguaje enunciativo” (Soto, 
2020, p. 69). ¿Qué tipo de realidad efectiva construyen estas 
imágenes? Este es un interrogante que cualquier practicante 
de este género, académicamente responsable, incurriría. 

La performance imagética de la inclusión acontece en un trayecto 
de indeterminación, cuya potencia reside en el propio trabajo 
de configuración, el que, sin lugar a duda, es abierto. Su poder 
se despliega cuando se desplaza o disloca cualquier modalidad 
de falsificación o engaño visual tradicionalmente sancionado 
entre sus practicantes y, especialmente, a nivel de su consciencia 
explicativa. El estudio de la naturaleza performativa de las imá-
genes de lo inclusivo es la comprensión de los mecanismos de 
formación, o expresado de forma coloquial: cómo se construyen 
dichas imágenes. Su potencia existe en el desplazamiento de 
su capacidad operatoria. Es más, argumenta Soto (2020, p. 72), 
es “fundamental cambiar nuestras gramáticas y discursos en 
relación con las imágenes; por otro, esta noción nos permite 
pensar la compleja tensión entre formas de ser, formas de ver, 
formas de hacer cuestionando la categoría de acción”. 

La educación inclusiva constituye una epistemología visual que 
existe a través de una fuerza dinamizadora. Estas son imágenes 
que acontecen en una trama relacional, entremedio de comple-
jas fricciones imaginales. Este campo necesita encontrar los 
medios sensibles para que sus imágenes puedan actuar como 
verdaderos agentes de transformación y, con ello, las estructuras 
de representación e intencionalidad que subyacen a cada una 
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de estas. El problema es aquí, la trama que tracciona la repre-
sentación, puesto que, esta encuadra, prefabrica e instituye un 
cierto efecto de ficcionalización. La representación es clave en 
la producción de regímenes ontológicos prefabricados. Por su 
parte, la performatividad afecta a las formas instituidas de repre-
sentación y los respectivos dispositivos de visión históricamente 
sancionados entre sus comunidades de práctica. La invitación 
que nos ofrece Soto (2020) para observar con mayor claridad la 
lógica performativa de las imágenes de lo inclusivo, es ubicarse 
en la capacidad liminal de estas; es decir, tomar posición entre 
las configuraciones sensibles que cada una de estas produce. 

La capacidad liminal de las prácticas imagéticas de lo inclusivo 
se distancian de toda relación causa-efecto, con el objetivo 
de inaugurar un dispositivo de dislocación en el que sus imá-
genes tiendan a homogeneizar y, específicamente, a establecer 
mecanismos de extensión de las imágenes articuladas por 
el régimen figurativo del régimen especial-céntrico. En esta 
modalidad se levanta un mecanismo de continuidad con una 
forma y un significado que no le pertenece, privilegiando una 
relación de orden fantasmal. Cuando asumimos que la edu-
cación inclusiva posee la misma naturaleza de la educación 
especial, no solo mostramos nuestra ceguera analítica y nuestra 
profunda ignorancia para comprender la complejidad de los 
fenómenos que son abordado en su corazón heurístico. Por lo 
que el efecto impositivo o la montura del modelo epistémico y 
didáctico de educación especial para rellenar parte de la vacan-
cia epistémico-metodológica de lo inclusivo, no sólo muestra 
sus limitaciones, sino que devela, a nivel ontológico y visual, la 
identificación de un dispositivo de creencias que se funda en  
un esquema de identificación mimética. La trama performativa 
de las imágenes de lo inclusivo rechaza sus atributos miméticos 
asociados. En efecto, son imágenes que poseen la capacidad de 
“condensar la historia, pero también el poder de detonar otra 
historia; doble potencia de cifrar e interrumpir” (Soto, 2020, 
p. 75). Al respecto, la autora ofrece una distinción analítica de 
alta connotación para el estudio de las formas visuales de la 
educación inclusiva a través de la performatividad, argumento 
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por medio del que sostiene que, “performar es una práctica de 
levantar formas respetando las singularidades, dejar al margen 
para que en tanto que proceso de creativo esas imágenes puedan 
engendrar otras imágenes, que a su vez se van transformando 
en su proceso” (Soto, 2020, p. 75). La forma y la figura aquí se 
dislocan. 

La presencia de este tipo de argumentos es la que reviste de un 
lugar central al pensamiento de Soto (2020; 2022), para iniciar 
una discusión académicamente seria en torno al quinto problema 
fundamental de la educación inclusiva: lo semiótico y lo visual5. 
La forma, sostiene la autora, acontece en la configuración de 
un medio, en la emergencia de una situación, en la creación de 
una espacialidad, mientras que la figura se abre a un espectro de 
variación y heterogeneidad. Unidas forma y figura desbordan 
cualquier convención instituida por el régimen representativo 
y de significación que reza a través del marco imputado por el 
registro maestro de orden ontológico etiquetado como Human-
ismo clásico. La potencia de las formas visuales de la educación 
inclusiva desborda los criterios definitorios de cualquier forma 
de identidad prefabricada cuyo poder queda anclado a la con-
figuración de una situación previamente determinada. 

Las imágenes de lo inclusivo alcanzan su potencial existencial 
a través de una fuerza diferencial, cuya fuerza desarma toda 
tecnología imaginal que, en su mayoría, acontece a través de la 
sujeción de un registro sígnico y representativo. En efecto, se 
trata de deshacer y desaprender toda forma normativa heredada 
para estudiar los modos existenciales de lo humano y la difer-
encia radical asociada a cada uno de ellos. Sus imágenes deben 
disociarse de estereotipos o de cualquier forma de trivialización 
de sus unidades de análisis. La tarea es evitar cualquier forma 
de homogenización metodológica, conceptual y/o existencial 
a través de sus expresiones visuales, las que se encarnan en lo 

5. Para mayores detalles, véase el capítulo titulado: “Problemas fundamentales de 
la educación inclusiva”, publicado en 2024, en el libro “Estudios sobre Educación 
Inclusiva en Latinoamérica”, a través del Fondo Editorial de CELEI.
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no previsto. Este es el registro de lo liminal. Es en ello donde 
se juega la fuerza del reparto de lo sensible. 

La educación inclusiva se enfrenta a la difícil tarea de aprender 
a interrogar su régimen de representación vigente y, esta invo-
cación, aborda los modos de ver cada uno de sus problemas. 
Este dilema se expresa en actual contexto epistemológico de 
la educación inclusiva, mediante la confirmación de una cri-
sis de representación que, a su vez, confirma una crisis con el 
referente que marca el diferencial epistémico de este territorio, 
cuya profundidad está regulada por la imaginación binaria que 
atraviesa el estudio de la diferencia. El estudio de sus imágenes 
exige ser pensado a través de lo que Soto (2020, p. 78) nombra 
bajo la etiqueta de “espacio de acción imaginal”, concebido 
como la “experimentación sin orientación definida, donde las 
imágenes hacen sus movimientos y no se someten a nuestra 
lógica binaria de conexión”. 

Finalmente, quisiera sostener que, las imágenes de la educación 
inclusiva develan una forma singular de movimiento y un régimen 
de significado dentro del cual dicho movimiento se torna legible. 
Aquí es donde emerge la lógica de la trama, aquel soporte en el 
que se organizan y disputan sus significados. La epistemología 
visual de la educación inclusiva nos muestra su fertilidad en la 
fractura de la lógica de representación de la que se desprenden 
sus imágenes instituidas. Se desestabiliza el funcionamiento 
de la acción que, desde la perspectiva de Rancière (2019) y Soto 
(2020), encarna la representación, cuyas tesituras acontecen en 
una funcionalidad o efecto predeterminado. Esta es la lógica del 
régimen normocéntrico de la diferencia. El movimiento requeri-
do por las prácticas imagéticas de lo inclusivo es no orientado 
con anterioridad, nos revela un comienzo que nunca termina. 
Se trata de configurar un nuevo sentido para sus significados 
instituidos. Comparto la premisa de Soto, cuando afirma que: 

[…] la performatividad de las imágenes ha de ser entendida 
desde las operaciones que abren un campo de posibilidades 
que disiente del relato que sostiene que el universo obedece 
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a unas regularidades estables y, por tanto, que traza una 
trayectoria continua y previsible que es posible explicar 
(Soto, 2020, p. 85).

La fuerza analítica de las imágenes de la educación inclusiva se 
materializa a través de una multiplicidad de fuerzas que permiten 
a sus practicantes deslizarse a través de ellas. Son imágenes que 
fracturan el mundo sensible instituido por las tecnologías de 
funcionamiento del régimen normocéntrico de la diferencia. 
No obstante, queda pendiente atender a la pregunta acerca de la 
capacidad de aparecer de las imágenes de este género académico. 
La dimensión estética de la educación inclusiva nos revela un 
modo específico de ser del arte, confirmando la presencia de 
un sensorium específico abierto y fuertemente comprometido 
con la multiplicidad. 

CONCLUSIONES 

El marcado carácter procesal, flotante y performativo de las 
imágenes de la educación inclusiva nos orienta hacia una 
comprensión de la potencia de sus formas visuales. La poten-
cia de estas poseen la capacidad de introducir una acción que 
disloque su régimen de visibilidad, cuya fuerza desestabiliza, 
desarma y desaprende la lógica representativa de sus formas. 
Muchas de ellas, instituidas a través del régimen normocén-
trico de la diferencia, cuyas modalidades de visualización son 
estratégicamente construidas para afectar el devenir del otro 
mediante la copresencialidad de la fabricación de múltiples 
regímenes ontológicos, los que operan en términos inventivos 
sobre la naturaleza existencial de múltiples grupos humanos, 
mayoritariamente, amalgamados en el corazón de la exterioridad 
de la modernidad. El régimen normocéntrico de la diferencia 
encuentra un punto genealógico en los marcos de referencia 
hegemónicos, los que despliegan una diversidad de tácticas para 
afectar a las consciencias imagínales, cuya potencia se revela 
en las configuraciones de formas de vida. Muchas de las cuales, 
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no necesariamente, coinciden con las necesidades existenciales 
de las colectividades con las que entran en contacto. 

Las imágenes de la educación inclusiva no nos indican lo que 
tenemos que mirar, esta es, más bien, la lógica de la represent-
ación, una modalidad de represión estética. Su potencia se 
juega en la apertura de registros visuales, políticos, ontológicos, 
preferentemente, en espacialidades subterráneas y liminales, 
donde la fuerza de la indeterminación y la creación de lo posible 
detonan su poder. Es en estas espacialidades que el pensamiento 
alterativo interpela nuestros sistemas de enmarcamientos de 
lo visual. Se trata de “alterar un régimen de apariencia y de 
visibilidad” (Soto, 2022, p. 146). ¿En qué se expresa el carácter 
potencial de las imágenes de lo inclusivo? En primer lugar, las 
imágenes potenciales según Soto (2018; 2020), son aquellas que 
no están completamente determinadas, construidas, sino que, 
se encuentran en un estado de permanente proceso, apertura y 
transformación. Se convierten en dispositivos imagéticos que 
operan por fuera y más allá, de toda figuración predeterminada. 
Esta es la lógica inventiva de las formas de lo humano y de la 
invención de regímenes ontológicos prefabricados. El estudio 
de las imágenes de lo inclusivo se caracteriza por aperturar 
crítica y significativamente nuestras posibilidades imaginales 
y, es en ello, donde se juega su poder transformador. La imag-
inación inclusiva promueve una variación sin precedentes de 
los contenidos mentales con los que sus practicantes son pre-
programados a nivel cultural. La sustancia de su epistemología 
visual se expresa en la concreción de un pensamiento sensible 
que nos diga cómo se forma su potencia imagética para producir 
un mundo otro que le sea específico. 

La educación inclusiva crea nuevas formas de hacer y existir, en 
esto último, es donde su fuerza política y energía psíquica des-
pliega su potencial. El interrogante por la existencia constituye 
uno de sus nudos de análisis de mayor impacto y es, a través 
de este punto, que produce modos singulares de existencia y 
realidad. Henos aquí, en presencia de su atributo relacional 
más importante. Incluir en tanto verbo transito-imaginati-
vo-alterativo “crea modo de existencia, pone en imágenes y en 
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relación, con lo cual tiene una dimensión estética y lógica que 
crea actuaciones que se concretan en modalidades singulares” 
(Soto, 2022, p. 72). 
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Autoridades de la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
poetisas, colegas, artistas que nos acompañan, administrati-
vos, escritores, escritoras y poetas amigos y amigas de nuestra 
querida Azucena Caballero Herrera1:

Para este académico director del Departamento de Humanida-
des de nuestra corporación, es una enorme satisfacción poder 
compartir algunas notas y traer a presencia una vez más las 
características de la poesía de nuestra ilustre escritora y pre-
sidenta de la Sociedad de Escritores de Chile, Filial San Felipe. 
Recordemos que entre sus obras poéticas figuran: Equívoco 
silencio …Inconclusos Itinerarios, Cuando el Morir no es sólo 
una palabra, y en narrativa recordemos Cuentos de Amor y 
Naturaleza que escribimos en conjunto, y su participación 
en numerosas Antologías poéticas de Chile y América, siendo 
su última obra, el libro Sagrada Ceniza que tuve el honor de 
comentar y analizar en el Salón Municipal de San Felipe, en el 
año 2016.  

Quisiera comentar primero la faceta humana de Azucena, o 
como la percibió este servidor, y luego decir algo acerca de la 
estructura narrativa y poética de Azucena.

1. En cuanto a su condición de persona, nuestra poetisa era 
una mujer suave en el hablar, minuciosa en el trabajo, honra-
da y generosa con todos pero con los amigos mucho más. Era 
afectuosa, pero jamás zalamera, ordenada con sus cosas, con 
sus libros, con sus apuntes. Sabía apreciar la belleza de la natu-
raleza,  del día y de los actos humanos. Justamente muchas de 
estas facetas se pueden observar en sus poesías.  Gustaba de la 
plática instructiva y sincera y siempre estaba estimulando a los 
jóvenes escritores, por ejemplo, a Marco López, actual escritor 
aconcagüino. Y con sus hijos e hijas siempre era muy atenta y 

1. Nota editora: Caballero Herrera, Azucena. Referencias criticas en Biblioteca 
Nacional Digital, Chile. En: https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/
w3-propertyvalue-989236.html
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les cooperaba en todo lo que le era posible. Muchas veces vi 
estas atenciones de Azucena como madre y dejábamos hasta 
ahí nuestro trabajo en conjunto para seguir en otra ocasión. Era  
ejecutiva cuando debía organizar eventos con los escritores. 
Recuerdo, por ejemplo, el primer Encuentro de escritores na-
cionales realizado en San Felipe, para el cual consiguió el apoyo 
y los recursos con la Municipalidad de San Felipe. Fuimos unos 
40 o 50 escritores que vinimos  de distintas partes del país. No 
olvidó detalle, saludos protocolares, presencia de autoridades, 
almuerzo, regalos, en fin, todo.

Recuerdo gratamente por ejemplo, cuando platicábamos sobre 
narrativa o poesía o literatura chilena y universal juntos con 
don Hermelo Arabena Williams2, en la biblioteca de este autor, 
frente al Cine Aconcagua; o cuando  articulábamos el texto en 
común: Cuentos de Amor y Naturaleza, que vio la luz en San 
Felipe en el año 2008, o en visitas que realizáramos a escuelas 
de la comuna para conmemorar el Día del Escritor, entre tantas y 
tantas ocasiones de trabajos compartidos. O el año 2013 cuando 
me presentó en su casa a su esposo, el periodista costarricense 
Roberto González Short.

Hoy en el día internacional de la poesía, rememoramos toda 
la obra poética de nuestra amiga que ha partido al infinito y 
hacemos votos para que entidades, corporaciones, o personas 
amantes de la cultura, difundan su obra. Esto creo sería el mejor 
modo de agradecer a Azucena por su poesía y su entrega a la 
región, al país y al mundo.

2. Ahora bien, e intentando un análisis desde la forma hasta 
el fondo de su obra poética que incluye también algunas na-
rraciones, lo primero que llama la atención es el hecho de que 
Aconcagua -como región- está muy presente en su trabajo. Por 
ejemplo en el prólogo del texto Sagrada Ceniza, es realizado 

2. Nota de la editora: Hermelo Arabena Williams (1905-2000). Poeta, crítico literario, 
ensayista y tradicionista chileno. Publicó críticas en diarios y periódicos como El 
Mercurio de Santiago, La Unión, Revista Nacional de Cultura y El Día de La Serena. 
Fuente: Letras de San Felipe. 
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por un aconcagüino, el escritor Marco López Aballay3, joven y 
emergente autor de Putaendo. Por otro lado, en la portada del 
mismo texto que mencionamos, aparecen retratos de la autora 
realizados por el decano de la pintura aconcagüina Luis López 
Lemus4 y por Flor Figueroa Merino destacada pintora sanfelipe-
ña. Y esta preocupación continúa nuevamente ya en el cuerpo 
del texto, con poemas alusivos a San Felipe como por ejemplo 
en el denominado Alameda Chacabuco, donde nuestra poetisa 
destaca la prestancia de los árboles y la sensación de frescura 
que produce esta acogedora avenida a los caminantes que se  
desplazan bajo la sombra de los añosos árboles.

En cuanto a sus poemas, llama la atención la delicadeza y fluidez 
conque los versos de nuestra poetisa se van superponiendo unos 
sobre otros; es como si un experimentado albañil supiera que 
tipo de ladrillo utilizar y en qué dirección y cuanto de basamen-
to debe poner en cada línea de su construcción. En efecto, por 
ejemplo los poemas intitulados: Abuelo, Luna de Plata, Sagrada 
Ceniza, Espera en azul, Ensueño del jazmín, Calma u Onírica 
abstracción, son algunos de los más delicados y fluidos del 
texto. Todos sus versos nos hacen entrar a un espacio olvidado 
y a un mundo de terciopelo y nos hablan de la suavidad y de la 
calma de espíritus nobles, son versos “ingrávidos y gentiles”, 
como diría Antonio Machado. 

3. Nota de la editora: Marco López Aballay (Nac. Petorca, Chile 1968 -) Escritor, 
poeta, cronista, crítico y narrador del valle de Aconcagua. Entre sus obras es-
tán Diálogo nocturno (poesía, 2003); Cuentos Grabados, antología imaginaria con 
grabados de Pamela Román (2006); Historias de Rock (2012); A partir de la provin-
cia, crónicas desde un bus rural (2017); A este lado del muro (poesía, 2018); Piedra 
Grande (2019); Madonna´s (2020); Recinto psiquiátrico (2021); Silicosis (2023), Hos-
pital (2023). Colabora con columnas literarias en Viaje inconcluso y en el diario El 
Trabajo de San Felipe. Fuente: Elipsis (27, nov., 2023). Entrevista a: Marco López 
Aballay. Recuperado de https://elipsisliteratura.wordpress.com/2023/11/27/entre-
vista-a-marco-lopez-aballay/

4. Nota de la editora: Luis López Lemus (Nac. 21 de jun. 1906 - 12 de dic. 1989, San 
Felipe; Chile). Fuente:Lopez Aballay, M.  (15 abr. 2028). Luis López Lemus En: Acon-
cagua al Día - https://aconcaguaaldia.cl/luis-lopez-lemus/ Recuperado de https://
aconcaguaaldia.cl/luis-lopez-lemus/
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Pero la delicadeza no es lo único que emana de la poesía de 
Azucena, también hay un propósito filosófico central; esto es, 
la idea de una unidad cósmica entre el ser humano y el universo 
infinito, la cohesión entre la gea y las formas de lo viviente, y 
de éstas con las fuerzas creadoras primigenias. 

Por todo lo anterior, no es extraño que Azucena Caballero em-
plee tales notas características, como parte de su entramado 
dialéctico para estructurar sus poemas; mas no se trata de un 
estilo racionalizante o de un método comunicacional con ejes 
buscados en su escritorio para ordenar secuencias de palabras, 
sino que más bien el lector y los escritores que la conocimos, 
sabemos que es una expresión natural de su quehacer: es su 
deimon, es su voz interior, como decía Sócrates en el siglo V 
antes de nuestra era, cuando criticaba a la sociedad ateniense 
de su tiempo.

Por otro lado, hay algo en la poesía de Azucena que nos recuer-
da al poeta español Luis Cernuda Bidou, y sus trabajos tales 
como: Donde habite el olvido o Los placeres prohibidos que 
son marcadamente delicados y románticos. Pero Azucena es 
Azucena y sus versos tienen también mucho más que las notas 
que hemos mencionado.

En general en sus distintos poemarios se observa una matriz 
central:  un universo donde la estética y la armonía se encuentran 
gracias a al encabalgamiento cuidadoso que hace la autora, de 
unos poemas con otros, para que la lluvia de versos y palabras 
que trasuntan en sus páginas, queden alineados en la psiquis 
del lector, como trenzas brillantes de alguna doncella medieval 
bajo el sol otoñal, o como un catálogo ilustrado de estrellas que 
llenan de luces la mente de los astrónomos.

Y en relación a la parte de narrativa de su obra, esta se puede 
observar principalmente en dos textos: en Cuentos de Amor y 
Naturaleza y en Sagrada Ceniza, en los cuales aparecen breves 
narraciones diversas. Unos nos hablan de la miseria y de los 
sueños secretos para trascenderla, de las nuevas costumbres de 
nuestro tiempo, como por ejemplo navegar por Internet; otros 
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aluden al cariño familiar, a la floresta, a los celos enfermizos 
de mujeres de fantasía, o al soterrado deseo de escribir por 
escribir, por ejemplo. 

En fin, es el estilo de Azucena cuya creatividad pasa de su que-
rida poesía a nuevas vetas de la prosa y de la narrativa breve; 
es que su fuerza creadora escapa a un solo formato y necesita 
cubrir expresiones que no ha abordado con tanta sistematicidad 
y necesita llegar a los picos más altos de la versátil creatividad 
literaria universal.

Agradezco a los organizadores de este evento, aquí en la Uni-
versidad Tecnológica Metropolitana, para conmemorar el Día 
Internacional de la Poesía y recordar la obra de Azucena; a la 
doctora Pilar Correa; a Mariela Ferrada, editora de las  revistas 
Trilogía y Thélos de nuestra corporación; a nuestra decana, Julia 
Cerda; a nuestra vicedecana, Paulina Cárdenas; a los directores 
y directoras de escuelas; a Marco Rojas, jefe de la Biblioteca 
UTEM Área Central; a nuestros colegas, a los alumnos, a Gabriel 
Velozo por su creatividad poética, a los artistas Viviana Aparicio, 
Daniel González y Francisco Fuentes que nos acompañaron con 
su talento musical; a nuestra secretaria, Cecilia Osorio; a Isabel 
Garrido; a todos ustedes por vuestra compañía.

Muchas gracias

Santiago, 21 de marzo de 2024.
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La diosa del desierto

Fueron tus labios y tu acento,

la llave mágica

que abrió aquel mundo

de cálidas sorpresas.

Tus ojos de miel de mil abejas,

apartaron el temor

de mi alma huérfana,

de mi alma herida

y pintaron mi corazón

con rojos gránulos de pasión.

Y luego.... bajo el sol de diciembre

cuajado de fantasías nuevas,

tu corazón solitario y cálido

siguió la huella

de mi trémula pasión.

Días de fuego desde entonces,

sol de sábanas abrasador,

caricias de amor galopante

caricias de amor delirante.
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Mujer de Horus,

mujer de la avispa en la cintura,

mujer de las caderas simétricas,

maestra de secretos femeninos ancestrales,

diosa del cuerpo sediento del desierto.

En tus ojos bailan las pirámides,

en tus sienes reposa una corona de oro y lapislázuli,

con una sierpe erguida.

En tus pies, pululan caminantes

olvidados por el tiempo y el polvo.

El Egipto de sol y oro,

de brillo y esplendor,

se quedó dormido mil años

en tu cuello perfecto,

sin zozobra en tu claustro,

brillando en tu cabello

y esperando el anochecer titilante,

de miles universos azules.
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¿Dónde estará?

Hace algunos años conocí a una mujer.

De estatura media, blanca, delicada.

Tenía un brote, joven entre niño y adolescente.

Y un pasado de claustro y silencio,

algo de misterio, de penas o de alegrías

salía de su verbo y su voz.

Ella sonreía con facilidad y se concentraba,

con mis modestas explicaciones sobre la vida,

sobre la historia y los libros.

Me miraba y sus ojos brillaban.

Hablaba de trabajo, de cuidados paternos,

de reuniones de colegios, de leños secos

que se encienden y hacen hogueras

con otros leños secos.

De mariposas que giran en su vientre,

de encuentros con hombres de fe,

de misiones en el mundo austral,

de médicos en el cielo,

de energías infinitas
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que cubren el universo entero.

¿Dónde estará aquella hermosa mujer?
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Oda al poste de luz

Te miro a través de la ventana

Inmóvil gigante, silencioso

Tus huesos de cemento descubierto

Con brazos de madera siempre abiertos

No hablas, no gritas, no cantas

Centinela de mil noches en el tiempo

Por tu cuerpo pasan carreteras silenciosas

Billones de electrones en loca carrera te recorren

Siempre indiferente te yergues

Con tus músculos de acero y de cemento

Que se estiran agónicos hacia el cielo

en las noches oscuras del invierno.

Blanco como cal desvanecida

Inmóvil fantasma de las calles

De mi pueblo.

Solo el viento remece tus cabellos

Cuando arrecia la lluvia y espantan los truenos.
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Miro las estrellas

Miro las estrellas y me hablan

Confiesan que de lejos te divisan

Miro las estrellas y me cantan

Canciones de amor al oído

Recorro el firmamento en mis alas

Asido a la dulzura de tus besos

Y al galope del lucero de la tarde

Alcanzar tus sentimientos, quiero

Miro las estrellas y me cuentan

Que te vistes de luna por las noches

Que en sabanas azules te recuestas

Y Con el susurro del viento te despiertas

Convertirme en brisa pura yo quisiera

Como duende hurgar tus pensamientos

Y al caer la noche y sus estrellas

Coronar tu cuerpo con mis besos
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Quisiera

Quisiera robarte un beso

guardarlo entre mis labios

disfrutarlo poco a poco hasta

embalsamarlo en mis recuerdos

quisiera tomar tus manos

sentir cada latido

ahogarme en la dulzura

de tu voz, dulce amor mío

quisiera respirar tus besos

devorar tu suave aliento

caminar por tu mirada

de tus ojos, mar inquieto
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INEXORABLE

Vejez

la muerte ya ronda

esa ausencia de luz

y de todo lo demás

los carroñeros se alistan

La vida hoy

una batalla que se gana

El mañana

la guerra que se pierde
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¿DONDE ESTÁ DIOS?

Bergoglio y Skorka

Pontífice y Gran Rabino en diálogo

“Sobre el cielo y la tierra”

leo ávidamente sus páginas

buscando respuestas

de lo que yo no sé

de lo que creo que ellos saben

de lo que todos nos preguntamos

sin respuesta definitiva

concluyen que todo es cuestión de fe

Nada nuevo bajo el sol

Al anochecer me siento en la terraza

miro las estrellas y el cielo

pienso en el avance de la física y astronomía

en el universo y su infinitud aparente

los cadáveres sin la esencia de quienes fueron

esas almas que ya navegan por el cosmos

y, así, ya no tengo más preguntas

el verdadero Dios, sea cual sea y como sea, está allí

todo es cuestión de fe

Nada nuevo bajo el sol
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TODO IMAGINARIO

Parafraseando a Parra

La vida es una institución imaginaria

con personas imaginarias

cumpliendo roles imaginarios

insertos en un medio imaginario

muchos fallecidos imaginarios

también corazones latiendo imaginarios

algunos esperando un cielo imaginario

otros, infiernos imaginarios

todos revoloteando en un universo imaginario
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AL   FINAL

No hay quien me salve del infierno

cuando miro lo que he hecho

las rutas transitadas

en los mares del desierto

No quiero ver esos desprecios

justamente ganados

mientras araba otros suelos

sin altos ni remordimientos

Las hojas se van secando

uno nace y el otro muere

cuando el tiempo pasa

hay amargura y resentimiento

Ordenar la vida es un escalofrío

un laberinto esquivo

me siento como el pasto

que crece poco en el invierno

Ya no hay aduladores

tampoco buenos ni malos

somos todos sobrevivientes

en las urbes del despeñadero
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PASEO

Caminando por el andén

vienen de todas las comunas

y del extranjero también

jóvenes al centro de Santiago

que quieren recorrer

es innegable, hay tanto que ver

Unos se detienen en la Catedral a orar

otros en La Piojera a comer y beber

los menos en tiendas para comprar

Cuando el sol se esconde

los celulares comienzan a sonar

planean sus carretes

y acuerdan regresar

cada uno a su reducto

cada cual a sus afectos

todos con tanto que contar
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REBELDES

Un gobernador fue designado

en el poblado “Rebelde”

para marginarlo y jibarizarlo

para separar la paja del trigo

y luego destruirlo quizás

De tierras sureñas importó una guarnición

pero en su conciencia primó

que éste podría tener un gran valor

no hizo distinción entre moros y cristianos

ni entre tirios y troyanos

poblado multicolor

allí se anidaron los menús despreciados

al que se añadieron nuevos sabores

la carta se amplió

y así la familia de rebeldes se afianzó
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CAMPAÑAS

Estoy con-tigo, estoy sin-tigo

¿qué me das?

síntesis de las campañas

aquí se vende, aquí se compra

nobleza y traición conviven

engaños varios

de y para quien aspira al poder

cargos mayores, cargos menores

cargos chicos, mini cargos

otras chucherías también

lo que dé un diezmo adicional

las nominaciones finales

algunas acertadas

otras no tanto

El imperio de negociaciones

marcará el perfil de un devenir
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COJONES

Chiquita y esmirriada

aparentemente débil

blanco fácil de depredadores

que sorpresa se llevaron

cuando mostró ella sus cojones

de esos que pocos hombres tienen

portentosa genética

con la que golpeó

a poderosos contendores
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OBSESIÓN

Quiero ser comendador

corrijo, tengo que ser comendador

a la familia y adeptos les prometí

que no hay paraíso sin mí

Soy un gran gestor

toda estrategia es legítima

porque creo tener la condición

y no ser un fanfarrón

No importa que los años pasen

yo me hice la obligación

de algún día derrotar a mi adversario

quiero tener la foto de mi asunción

para demostrar a los míos

que soy un querible gran señor
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