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“Yo perforo; el infinito pasa por ahí” 
Lucio Fontana (1899-1968)

Un manifiesto es una declaración pública de principios 
e intenciones que, mediante una pieza documental 
permite diferentes lecturas, se dan a conocer ideas o 

problemas de manera intensa y concluyente. Un manifiesto es 
novedoso en su esencia, pone en debate a disposición de otro(s) 
aquello que queremos decir y hacer sobre un tema o cuestión. 
Nos permite y nos remite a sentar posición, o por lo menos 
a poner en cuestión aquella que tenemos. Podríamos también 
aventurar que a través de un manifiesto comunicamos y pone-
mos en juego una intencionalidad ética y política. Un manifies-
to nos ubica en ese lugar de darnos al mundo, un darse al mun-
do que nos compromete por una vida mejor, más solidaria, más 
libre, más respetuosa. Como la afirmación de Lucio Fontana 
cuando refiere a su obra: el manifiesto perfora y logra que mu-
chos infinitos pasen por ahí. Un manifiesto entonces, perfora y 
manifiesta y, en esa manifestación –que es pública– permite que 
muchos infinitos entren. Un manifiesto es resistencial, no sólo 
porque perfora sino porque en esa perforación procura habitar 
otros mundos, sensibilidades y sentidos.

Este dossier de la Revista Praxis Educativa de la Universidad 
Nacional de La Pampa, Argentina tiene por objeto manifestar-
se: como comunicación, resistencia y expansión de sentidos a 
favor de la educación. Una manera de perforar realidades, po-
ner en tensión categorías, sujetos y prácticas que ocurre a través 
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de una conversación fluida, con intencionali-
dades, acuerdos y desacuerdos que la vuelve 
potente. 

A partir de la lectura de Un Manifiesto por 
la educación, publicado en 2010 por Gert Bies-
ta y Carl Anders Säfström los autores de este 
dossier, ante la invitación de la revista y los 
coordinadores, nos permitimos preguntarnos, 
reflexionar, manifestarnos sobre aspectos que 
casi a diez años de su publicación tienen vi-
gencia en tiempos en que, para algunos, existe 
una larga agonía/crisis de la educación y del 
sistema escolar. A este ejercicio de reflexión 
también fueron invitados sus autores que, 
como un viaje de vuelta al pasado, se para en 
el hoy con vista en la proyección de futuros 
otros. A ellos gracias por aceptar ser parte de 
esta apuesta.

El dossier está organizado en once ejerci-
cios que en sus miradas y lecturas diferentes 
manifiestan resistencias, perforaciones y senti-
dos. El primero de ellos corresponde al propio 
Manifiesto por la Educación de Gert Biesta y 
Carl Anders Säfström interesado en la libertad, 
lo que es y lo que no es, el amarre en esa tensión 
que pone énfasis en el disenso, la subjetividad 
y la historia que remite a la libertad, a la condi-
ción histórica de la educación y su posibilidad 
de futuro. En este sentido, proponen que la 
teoría de la educación debe colocar a la liber-
tad en el centro de su interés y punto de refe-
rencia, tender hacia una estética de la libertad 
y resaltar el modo en que el sentido se trans-
forma al asumir igualdad en una situación de 
inequidad. Dos conversaciones completan el 
Manifiesto. Gert Biesta apela a hablar no sim-
plemente sobre la educación, sino en nombre 
de la educación con el objetivo de pensar una 
teoría que apunte a construir un objeto edu-
cativo que hable en nombre de la educación. 
Por su parte, Carl Anders Säfström tensiona el 
campo de las políticas educativas en términos 
de la relación entre educación y estado y del 
papel de las investigaciones educativas como 
correlato de esas políticas. Preguntándonos si 
eso es lo que queremos, el autor llama fervien-
temente a luchar por la educación.

La segunda y tercera intervención corres-
ponde a los autores del Manifiesto. Gert Biesta 
y Carl Anders Säfström lo releen y dialogan casi 
a diez años de haberse publicado. El Manifiesto 
intentó expresar algo, en términos de libertad, 
afirma Biesta. Preocupado hoy por la senda 

instrumental de las mediciones en educación, 
recupera preocupaciones importantes por las 
que vale la pena luchar aún hoy con la respon-
sabilidad que conlleva utilizar la libertad para 
existir juntos como sujetos. Carl Anders Säfs-
tröm recupera la defensa de la educación, en 
beneficio de la educación propiamente dicha 
y plantea la necesidad de volver a conectarse 
con las ideas que se formularon en el manifies-
to como proyecto radical.

La cuarta conversación es la que plantea 
Mario Di Paolantonio quien reflexiona sobre 
la potencialidad misma del pensamiento de 
la educación poniendo en tensión el sentido 
de idealidad/desilusión que todo manifiesto 
tiene. En este esquema, el artículo aboga por 
pensarnos y pensar educativamente. Sostener 
“lo que es y lo que no es” le permite al autor, en 
un clima de tensión, abogar por una multipli-
cación interpretativa del Manifiesto con el fin 
de guiar, entender e interpretar la importancia 
de representar, trasladar y leer la tensión ope-
rativa del vocabulario y hacerlo transformable 
en términos políticos. Sebastián Plá en el plan-
teo de la quinta conversación discute aspectos 
de la relación entre tiempo y libertad en edu-
cación. Para ello, aborda dos nudos teóricos: 
las significativas limitaciones históricas y es-
paciales de algunas categorías utilizadas y, las 
articulaciones temporales similares entre dos 
propuestas educativas antagónicas, la filosofía 
de la educación y la razón instrumental. Plá 
comparte los principios centrales del Manifies-
to, pero se opone a una articulación temporal 
de corte transversal que restringe “caminos di-
vergentes a formas diversas de libertad en el 
ámbito educativo”. 

La sexta voz que sumamos de José Yuni & 
Claudio Urbano, dialoga con cuestiones que el 
Manifiesto “deja abiertas”. En este sentido re-
toman un modo de interrogación que aborda 
la ontología de la educación para la construc-
ción de la teoría y la investigación educativa. 
El texto indaga tensiones que se producen al 
abordar los significantes de la educación desde 
distintos registros epistémicos. La educación 
en el campo de la cultura y la producción de 
procesos de humanización son las claves que 
recorren el texto de Yuni & Urbano que invita 
a pensar en términos “paradojales y comple-
jos”. El séptimo ejercicio de conversación lo 
proponen Rodrigo Matos de Souza, Ricardo 
Castaño Gaviria & Elizeu Clementino de Sou-
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za. Los autores prestan atención a la reconfi-
guración del pensamiento pedagógico y de 
las posibilidades que tiene para cuestionar el 
carácter antropológico e histórico que se nos 
presenta como verdad. Se posicionan para 
ello en la actitud de resistencia, la filosofía de 
la negación y el lugar de otras corporeidades 
para provocar desestabilizaciones que abren la 
puerta a otras experiencias y narrativas “sobre 
los procesos de formación y (de)formación en 
la Educación.

José Tranier en su octavo ejercicio conver-
sacional da cuenta de un recorrido orientado a 
identificar cómo la escuela necesitó repensarse 
a sí misma a partir de los nuevos embates pro-
venientes de diversas esferas de la coyuntura a 
lo largo del tiempo. Tranier indaga fundamen-
talmente en las configuraciones de problemáti-
cas inéditas “límites” para trazar “un antes y un 
después” en lo relativo a las formas de habitar la 
vida escolar e intentar (re)conocer los circuitos 
explícitos e implícitos en nuevos umbrales de 
racionalidad y reflexión institucional. El no-
veno trabajo le permite a Nilda Alves, Virginia 
Louzada, Claudia Chagas & Alessandra Nunes 
Caldas dialogar con Gert Biesta y Carl Andres 
Säfström sobre la posición que tienen los au-
tores del Manifiesto con relación a la escuela 
en la contemporaneidad. A partir de su línea 
de desarrollo denominada “investigación con 
los cotidianos” interpelan algunas posiciones 
diferenciadas asociadas a las relaciones entre 
prácticas y teorías, las articulaciones entre es-
pacios y tiempos educativos y la idea de que 
los procesos de aprendizaje enseñanza pasan 
todo el tiempo, en un “movimiento que inclu-
ye el todavía no es en la negociación entre lo 
que es y lo que todavía no es”.

La décima intervención de Julieta Armella 
propone pensar la escuela en su materialidad 
espacio-temporal, como lugar de encuentro con 
otros en el que se configura la vida común. Para 
ello, es clave el planteo de la categoría Comuni-
dad como posibilidad. La escuela como opor-
tunidad y como línea de fuga plantea Armella. 
La escuela como un espacio otro capaz de “ir a 
contrapelo, como un espacio-tiempo en el que 
pueden suspenderse los modos de relación do-
minantes para construir otros nuevos”.

Finalmente, la última intervención en ma-
nos de los coordinadores del dossier, propone 
cuatro irrupciones a modo de epílogo. Silvia 
Grinberg & Luis Porta a través de lo que de-

nominan “manifestaciones polifónicas de la 
pedagogía”: manifestarse en términos de la 
educación y la crisis de la contemporaneidad, 
el aparecer del sujeto y el problema de la liber-
tad, la estética de las afecciones y manifestarse 
en la pedagogía. Azules y rojos aparecen en el 
texto como un viaje que nos remite a la centra-
lidad de las afecciones y a la cristalización de 
sentidos en pos de un mundo sensible, huma-
no y humanizante. El epílogo, no como cierre 
sino como apertura a nuevas manifestaciones, 
nos remite a las de antes, las de ahora y las 
narrativas de futuro que puedan permitirnos 
habitar la palabra educacional y preguntarnos 
por ella.

Los autores y autoras que forman parte de 
este dossier han tenido la imperiosa necesidad 
de manifestarse tejiendo otras tramas que inte-
rrumpen, desestabilizan y abren la posibilidad 
a diferentes “potenciales futuros”. Esas tramas 
tan humanas como sensibles, no son cerradas, 
sino permeables, abiertas que permiten seguir 
irrumpiendo a favor de la recuperación de un 
mundo más sensible y de una educación más 
humana. Nos hemos permitido ampliar esos 
sentidos a través de la publicación bilingüe de 
este dossier español/inglés, lo que significó un 
enorme esfuerzo de traducción de los textos. 
Esto potencia y permite una mayor visibiliza-
ción de estos once ejercicios conversacionales. 
Agradecemos el trabajo realizado por el equi-
po que llevó adelante la traducción y la edición 
de los artículos del español al inglés y/o del 
inglés al español, todos ellos pertenecientes al 
Grupo de Investigaciones en Educación y Es-
tudios Culturales (GIEEC) de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 

Recuperando el epígrafe con el que comen-
zamos este texto, los/las invitamos a seguir 
perforando el mundo manifestándonos como 
forma de resistencia, para re-conocernos y ser 
re-conocidos en y con otros/otras. Como for-
ma de resistencia: para que muchos/todos/el/
los infinito/s entren por ahí.

Entre Buenos Aires y Mar del Plata, en 
abril de 2018.
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