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Introducción

¿En qué se reconoce un grupo de investigación? Esta pregunta nos 
lleva por una doble calzada: por un lado, nos hace avanzar en la 
descripción de los contextos y en el descubrimiento de las prácti-
cas de investigación actuales; por otro lado, podemos percibir las 
distinciones de nombres, tiempos, situaciones, sujetos, objetos y te-
rritorios que componen la experiencia de investigar. Nos tomamos 
de la pregunta y del gesto de Gilles Deleuze, cuando se interrogaba 
sobre el estructuralismo y enfrentaba la exigencia de transformar 
las preguntas para alcanzar a percibir los detalles, las “cosas invisi-
bles” que definían las prácticas de generaciones de intelectuales de 
diversas disciplinas, las experiencias de pensadores y pensadoras 
que esgrimieron problemas, objetos, métodos e influencias diferen-
tes y convergentes1.

Cuando nos preguntamos por el reconocimiento de un grupo de 
investigación, estamos pensando en su singularidad, es decir, nos 
referimos a algo diferente de la descripción de sus características 
formales, de sus trayectorias, de sus modos de institucionalización. 
Actualmente la investigación es entendida mayoritariamente como 
un proceso de gestión y tiene diferentes formas de ser identifica-
da, medida, clasificada y evaluada. Sin embargo, muchas veces la 
experiencia de investigación no es ni alcanzada ni visibilizada por 
esa compleja red de instrumentos, actividades y formatos. Luego de 
las grandes reformas racionalizadoras de los sistemas educativos y 
del pensamiento pedagógico con que se inició el siglo XXI, en las 
universidades y en las escuelas, poco se habla de la experiencia de 
investigar, menos aún se abordan aquellas dimensiones vivencia-
les, afectuales e intelectuales que amplifican los pasos dados en la 
indagación, sus logros o las transformaciones que se producen en 
los mundos y en los lenguajes tocados por las preguntas de inves-
tigación. 

1  Gilles Deleuze, “¿En qué se reconoce el estructuralismo?”, en François Châtelet, Historia 
de la filosofía. Ideas, doctrinas, Tomo IV. Madrid: Espasa- Calpe, 1983. 
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Este libro tiene de esas “cosas invisibles”, de las que hablaba 
G. Deleuze. Son rasgos permanentes en sus capítulos, los cuales se 
rondan y se ubican en líneas, nombres, problemas y palabras veci-
nas. Dicho de otro modo, este libro contiene una experiencia de in-
vestigación y propone un conjunto de ideas, valoraciones y puntos 
de vista sobre los encuentros entre la filosofía y la educación. Esos 
son dos modos de considerar este libro, primero como encuentro, 
conversación y discusión sobre un filósofo Gilles Deleuze, y luego 
como momento de las reflexiones, de las escrituras y finalmente, de 
su publicación. En esto se aprecia su singularidad.

El libro Filosofía y Educación. Deleuze: investigaciones y apuestas, 
presenta un conjunto de textos que comparten la necesidad de re-
formular las preguntas sobre los modos históricos y filosóficos de 
pensar la educación. Su apuesta principal está en ir más allá de ese 
reconocimiento, asumiendo los desafíos epistemológicos y filosófi-
cos que implica proponer un camino para pensar mediante la com-
posición de problemas y a través del trabajo sobre conceptos. Al 
mismo tiempo, esta apuesta es una exigencia de ir más allá de la 
conversación y de la discusión propia de la práctica académica, y 
trabajar en la lectura y la escritura, en el archivo y en el registro, al 
mismo tiempo en que participamos en la vida universitaria. Se trata 
de pensar a partir de la vitalidad de la investigación.

La epistemología es una situación teórica, por eso, es singular 
también, el abanico de contactos y encuentros con G. Deleuze, pues 
antes que autor, se reconoce como filósofo, profesor catedrático e 
intelectual francés. Esta inscripción enfatiza también su actividad 
universitaria, política y pública. Hay una riqueza de posibilidades 
de aproximaciones a esta su práctica intelectual y filosófica. Pero 
este libro insiste en que esta condición no puede avalar una dis-
persión de conversaciones que individualizan e interpretan un au-
tor. La apuesta no es enseñar un nombre, sino proponer elecciones 
teóricas diferentes pero compatibles en una temática común (R. 
Chartier), a partir de un trabajo de conceptualización, de lectura, de 
escritura y de trabajo en archivos. Lo común en una situación teóri-
ca no es la identidad sino las alianzas, los contactos, las posibilida-
des. Entre los textos que se presentan, se delinean, por ejemplo, tres 
alianzas: pensar sobre el devenir, la economía política, y la política 
de los discursos intelectuales. 

En el primer encuentro, el devenir es problematizado teniendo 
como punto de apoyo al profesor artista, frente al profesor obser-
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vador que se define por su función en el modelo escolar, que im-
pulsaron el Estado, sus políticas educativas y las asociaciones de 
docentes, durante el siglo XX. El devenir y la práctica docente se 
transforman y se alían en un problema conceptual y político, pues 
es notable la oposición entre la potencia de los encuentros en el 
mundo de la escuela y la obediencia que imponen sus autoridades 
y sus aprendizajes modulados, divididos e interpretados. El profe-
sor artista y el profesor observador son dos rostros que plantean un 
problema conceptual e institucional profundo, no son clasificacio-
nes ni tipologías de docentes, existen como imágenes respectivas de 
la novedad y del control. 

A partir de esta oposición metafórica y teórica, se problematizan 
ideas fundamentales del pensamiento pedagógico y sus fronteras 
de intercambio y de exploraciones con imágenes del devenir. Por 
una parte, la exposición del devenir  de un príncipe insiste, enfatiza 
y especifica sin reducir la percepción del cambio, a partir de ima-
ginar en el baile y en el juego, cómo se modifican las fuerzas y las 
existencias siempre en tensión en su dimensión institucional. Por 
otra parte, esta alianza de reflexiones sobre el devenir, proponen 
continuar pensando más posibilidades a partir de la crítica de la 
temporalidad, de la voluntad de control y de previsión, así como de 
una noción de la tradición comprendida solo como certeza y heren-
cia. El devenir y el tiempo problematizan fuertemente la vida cons-
truida a partir de un tiempo cronológico, serializado, limitado a va-
riaciones y prolongado como repetición. La crítica de la “herencia 
pedagógica” contemporánea también insiste en la importancia de 
la actualización, como revisión crítica y como ocupación reflexiva 
de los temas y conflictos que emergen de la burocratización, de la 
racionalización del mundo escolar y universitario, de la limitación 
de la experimentación. 

El segundo énfasis temático del libro, que proponemos como 
señal a partir de nuestra lectura, es la economía política, conside-
rada como un pensamiento sobre la sociedad, que al decir de G. 
Deleuze, pasó del análisis de las grandes objetivaciones – la rique-
za, por ejemplo – a la reconfiguración de su lenguaje, resaltando el 
acto productivo genérico, abstracto, que luego comunicará diferen-
tes sistemas de pensamiento sociopolítico, filosófico y pedagógico. 
Además, la economía política se convirtió en una particular matriz 
de pensamientos disciplinarios y de comunidades científicas. Tanto 
en los discursos ilustrados decimonónicos sobre la universidad y la 
enseñanza, como en los manuales de docencia y de estudio con los 
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cuales se conocían las ciencias humanas, la economía política y la 
universidad tenían estrechos contactos. 

La revisión del modo de ser institución de la universidad con-
temporánea que propone este libro, advierte sobre la profundidad 
del cambio histórico – conceptual que se ha producido en la educa-
ción. Las transformaciones institucionales producidas en el espacio 
de los mercados han reformado profundamente el campo cultural 
universitario. Esta aproximación nos muestra el modo neoliberal en 
que un enunciado político articula una política mundial, una po-
lítica estatal y un enunciado, transformando el sentido histórico y 
cultural de la educación. De igual modo, la economía política es 
presentada como un conjunto de materiales (ideas, autores, proble-
mas y textos), y como un trabajo teórico de exploración. Se presenta 
la economía política como un plano donde teorizar sobre el inter-
cambio, las mercancías, los objetos, los deseos, la simultaneidad, la 
concurrencia, el valor y el trabajo. Una teorización que afronte el 
desafío de pensar en problemas, conceptos y debates sobre la socie-
dad sin inscribirse en los sistemas de pensamiento en permanente 
ajuste con el sistema de producción capitalista, y por eso permanen-
temente funcionales.

La política de los discursos intelectuales, es un tercer encuentro 
temático de este libro. La universidad y sus condiciones de vida 
institucional aportan a la definición sociológica de los intelectuales 
como grupo, y en complemento la revisión de sus participaciones 
en determinadas prácticas discursivas visibiliza una politización 
singular. Esta es la relación entre los intelectuales, las prácticas dis-
cursivas y las instituciones/tendencias productoras de unidad polí-
tica, nacional, social o de clase, de liberación o de emancipación. El 
libro nos invita a apreciar, por ejemplo, los cambios producidos en 
el concepto de mestizaje, como un problema histórico y teórico, que 
alcanza y somete a su propia evolución a diferentes pensamientos y 
prácticas conceptuales. 

En esta transformación conceptual las aproximaciones a la cul-
tura, a los imaginarios, a la modernidad, las definiciones de la esen-
cia de lo real, la utilización teórica y política de lo racial, entre otros 
tópicos, se expone en su aproximación, influencia y subordinación 
a los procesos económicos capitalistas. Así se instala también, el de-
bate sobre la posición de la teoría social tanto en las estrategias de 
pensamiento de sus objetos, como en la revisión de las situaciones 
en que los intelectuales definen sus posiciones políticas, relevando 
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y posicionando sus conceptos como elementos de su práctica, de 
sus compromisos y de sus intervenciones en la vida de la universi-
dad y en conflictos sociales más amplios. 

Esta politización de los intelectuales, se distingue del espíritu del 
intelectual que denuncia y critica la decadencia moral de la repúbli-
ca, y también se distancia del intelectual comprometido por moral 
y doctrina. Esta es una politización que se reconoce porque busca y 
actúa en la disolución de los límites entre la institución universitaria 
y la sociedad civil, o en la crítica de los límites de vanguardia y cla-
se, o en la superación de los límites entre trabajo manual y trabajo 
intelectual. Aquí frente al intelectual burócrata, mandarín o legis-
lador, se presenta un intelectual en situación, viviendo el mundo 
institucional y político sin detenerse a pensar, haciéndolo mientras 
opina, se manifiesta y actúa. 

 Este libro propone lecturas y diálogos con Gilles Deleuze que 
se reúnen en los conceptos y problemas sobre el profesor artista, la 
universidad, la economía política, el devenir, la política de los inte-
lectuales. Estos temas han sido parte del pensamiento colombiano 
sobre la sociedad, la educación y la cultura. El diálogo con autores, 
siempre relacionado con problemas o preocupaciones del contexto 
social y educativo de esta sociedad, también es un modo de pensar 
tradicional. Es una afirmación de que la tradición es un mundo ac-
tivo, reflexivo, que contiene por ejemplo preguntas interesantes. Al 
mismo tiempo, se proponen reflexiones que se desdoblan hacia la 
novedad y la apertura de nuevas preguntas y exploraciones que, en 
este libro, son lo visible de esta experiencia de investigación. 

José Arturo Molina Bravo.




