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InvestIgacIón bIográfIca y autobIográfIca 
en educacIón en amérIca LatIna 

Presentación 
Los artículos sometidos para la composición 
del presente dossier representan una mira-
da plural acerca de la aproximación concep-
tual, metodológica y experiencial desarrollada 
desde las ciencias sociales y la investigación 
biográfico-narrativa en educación de Améri-
ca Latina aplicada tanto en ámbitos formales 
como no formales. Los ejes temáticos, a los 
que corresponden distintos modos de abordar, 
revelan la actualidad del campo distribuidos 
en tres agrupamientos principales: estado del 
conocimiento o estado del arte en determina-
dos países durante la última década; enfoques 
y métodos de investigación biográfico-narrati-
va en la educación; instituciones y sujetos, en-
laces biográficos.

En la producción de América Latina es no-
table la interconexión de los campos de cono-
cimiento; deja ver en un campo biográfico fértil 
que recoge las variadas deliberaciones prove-
nientes de la literatura inglesa, francesa, alema-
na e italiana, junto con la proyección creciente 
de la lengua portuguesa. En contraste, es débil 
el eco de otras zonas geográficas como Asia o 
África, probablemente a causa de circuitos li-
mitados de circulación más que de producción. 
El enfoque biográfico en las narrativas de edu-
cación ciertamente se remonta pocos decenios 
atrás, si tomamos en cuenta la sistematización 
de argumentaciones y enfoques paradigmá-
ticos; empero no deja de hundir sus raíces en 
una tradición de emergencias y rupturas en el 
universo de las ciencias sociales. 

Schulze (1993)1 planteó por lo menos dos 

1 scHÜLZe, theodor. Pedagogía con orientación biográ-
fica. Educación. Colección semestral de aportaciones 
alemanas recientes en las ciencias pedagógicas. Ins-
tituto de colaboración científica tubingen.  vol. 48, p. 

sendas de desarrollo de lo biográfico: hacia la 
investigación en educación y hacia las delibe-
raciones encaminadas a la elucidación de una 
teoría de la formación vinculada a tradicio-
nes teóricas de las ciencias sociales. En cada 
una indicó algunas veredas a donde habría de 
conducir el tema de lo biográfico. Con el paso 
del tiempo, la reflexión sobre lo biográfico en 
nuestro continente ha ampliado su ámbito de 
acción y ha ensanchado las tradiciones en las 
que abreva América Latina. 

El campo actual de la investigación bio-
gráfico-narrativa en educación, sin perjuicio 
de reconocer distintas filiaciones disciplina-
res, usufructúa conceptos básicos con los que 
aborda el análisis de la condición biográfica 
en el mundo contemporáneo. Participamos 
de un “hecho antropológico” (DELORY-MOM-
BERGER, 2009, 2015)2 reflejado en los peque-
ños detalles del mundo de relaciones que se 
tejen entre el individuo y las representacio-
nes de sí y de los otros, en las relaciones de 
trabajo y en la escuela, en el núcleo familiar, 
en la amistad y el amor. 

La trascendencia del diálogo planteado 
entre la tradición de las ciencias sociales y la 
condición biográfica actual deja ver que 

78-100, 1993. 
2 deLory-momberger, christine. La condition biogra-

phique. essais sur le récit de soi dans la modernité 
avancée. París: téraedre, 2009. [Hay traducción es-
pañola: delory-momberger, c. La condición biográfica. 
Ensayos sobre el relato de sí en la modernidad avan-
zada. traducción miguel orlando betancur. medellín: 
universidad de antioquia, 2015]. deLory-momberger, 
christine. “ser alumno: entre ritualizaciones escola-
res y la construcción de sí”. en murillo, gabriel Jaime 
(coord.) Narrativas de experiencia en educación y pe-
dagogía de la memoria. buenos aires: ed. ffyL-uba/
cLacso/universidad de antioquia, 2015, p. 207-214.
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[…] los asuntos biográficos, bajo cualquier de-
nominación, son las temáticas de las ciencias 
sociales en su conjunto o, dicho de otra mane-
ra, la aproximación biográfica es un punto de 
intersección de los campos de conocimiento, a 
la vez que mantiene disposiciones epistemoló-
gicas y teórico-metodológicas que lo constitu-
yen como campo específico y consolidado de 
investigación […] lo biográfico se ha convertido 
en el epítome de las ciencias sociales moder-
nas y del saber educativo en general. (SOUZA, 
SERRANO y RAMOS, 2014, p. 684)3 

El enfoque biográfico en educación está en 
una deuda con los conceptos, métodos y va-
riados objetos de estudio puestos en juego en 
los trabajos de la antropología, la sociología, 
la historia, las artes y la literatura. Sobre este 
telón de fondo se ha desplegado a lo largo del 
último siglo un renacer de la narrativa de la 
mano del retorno del sujeto, ya sea amplifica-
da en las voces de los inmigrantes europeos 
en América, y más recientemente de africanos, 
asiáticos y latinos en Europa, o de centroame-
ricanos que traspasan la frontera de Estados 
Unidos o del éxodo de venezolanos hacia to-
das partes; y de las víctimas y soldados que re-
tornan de la guerra, o en las voces del pasado 
o de los excluidos y marginados y extranjeros 
en las sociedades posindustriales y en las pos-
coloniales, que hizo posible la elevación de los 
testimonios vivos a la categoría de documen-
tos de la cultura. 

El presente dossier constituye un eslabón 
más en la cadena forjada desde los albores del 
siglo XXI con intereses en una reflexión per-
manente sobre la dinámica de las produccio-
nes teóricas y del campo de aplicación de las 
narrativas biográficas en educación. Justo es 
decirlo que a la continuidad de los CIPA (Con-
gresso International de Pesquisa Autobiográ-
fica) en Brasil, complementada a su vez con la 

3 souZa, e.c, serrano, J.a. y ramos, J.m (2014). auto-
biografía y educación. tradiciones, diálogos y meto-
dologías. Revista Mexicana de Investigación Educati-
va, 62.3, 2014, ciudad de méxico, p. 683-694.

fundación de BIOgraph (Asociación Brasileña 
de Investigación (Auto)biográfica), se suma la 
realización de eventos académicos de inter-
cambio en otros países tales como: Seminario 
Internacional Documentación Narrativa de Ex-
periencias Pedagógicas, Argentina; Simposio 
Internacional Narrativas en Educación, Colom-
bia; también en Chile, Costa Rica, Puerto Rico 
y México. En este último —a modo de estado 
de conocimiento— destaca la publicación del 
número 62 —y los dos números subsecuen-
tes— de la Revista Mexicana de Investigación 
Educativa con una sección temática dedicada 
a “Autobiografía y educación: tradiciones, diá-
logos y metodologías” en donde la idea de in-
ventario de lo producido se pone a prueba.

El primer eje del dossier da cuenta de los 
modos de producción de las narrativas biográ-
ficas en educación, a través de una analítica 
desarrollada explícitamente en el caso de Ar-
gentina, Brasil y México, expresada tácitamen-
te en los demás países considerados aquí. Ela-
borar estados de conocimiento es una forma 
de estar al día en los asuntos de las temáticas, 
las metodologías, los autores que forman el hit 
parade del campo biográfico narrativo. 

En nuestro andar hemos visto el pasaje de 
variadas denominaciones para el tema de la 
justificación de la investigación. Hace décadas 
se hablaba de la búsqueda de “la tradición de 
lo que se ha investigado sobre el tema”, lue-
go se pasó a la noción de “estado de la cues-
tión”, hasta llegar al “estado de conocimiento” 
y culminar con la idea de “estado de arte”. Por 
la interconexión de ideas y textos, sin duda 
el ámbito de la investigación es cada vez más 
canónico. Normatividad en uso que deja sus 
ventajas para elaborar estados de conoci-
miento: inscribir las ideas propias en tradicio-
nes o preguntas previamente realizadas para 
profundizar, rellenar lagunas, o buscar nuevas 
vetas ante preguntas clásicas con nuevos pa-
radigmas. A pesar de la exigencia institucional 
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de la elaboración de estados de conocimiento 
y de las ventajas en el proceso investigativo, 
poca reflexión sobre su confección se ha reali-
zado en la literatura. Como advierte Becher, la 
construcción del conocimiento “contempla va-
rios aspectos diferentes: una comunidad, una 
red de comunicaciones, una tradición, un con-
junto particular de valores y creencias, un do-
minio, una modalidad de investigación y una 
estructura conceptual” (2001, p. 38)4. 

El segundo eje asumido por los autores 
que integran el dossier se refiere a los aspec-
tos metodológicos ligados a las reflexiones 
sobre el estatuto del campo. La búsqueda de 
nuevas vetas para producir datos está liga-
da a la tradición, de la cual somos herederos, 
que se remonta al libro de Thomas y Znaniecki 
[El campesino polaco en Europa y en Améri-
ca.1918-1920] que es “La premiere utilization 
sociologique de documents d´ordre biographi-
que et autobiographique” (DUBAR y NICOURD, 
2017, p. 7)5. En este punto es inevitable reco-
nocer la huella perdurable que ha dejado la 
Escuela de Chicago, gracias a la cual las cartas 
dejaron de ser cartas, el diario dejó de ser dia-
rio, para pasar a la categoría metodológica de 
“documentos personales” (PLUMMER, 1989)6. 
Categoría metodológica que se suma a la va-
riabilidad de estrategias al uso en las inves-
tigaciones cualitativas, como parte de la caja 
de herramientas que incorpora entrevistas a 
profundidad, la observación participante y los 
instrumentos tecnológicos que van desde la 
grabación sonora, la fotografía, hasta el uso 
de los teléfonos inteligentes para nutrir las re-
flexiones sobre la vida. 

4 becHer, tony. Tribus y territorios académicos. La in-
dagación intelectual de las disciplinas académicas. 
traducción de andrea menegotto. barcelona: gedisa, 
2011.

5 dubar, claude y nIcourd, sandrine. Les biographies 
en sociologie. Paris: éditions La découverte, 2017. 

6 PLummer, Ken. Los documentos personales. Intro-
ducción a los problemas y la bibliografía del método 
humanista. traducción Julio velasco cobelo. madrid: 
siglo XXI, 1989.

El tercer eje temático se ocupa de la ex-
periencia escolar como objeto de estudio que 
atraviesa variados programas de formación, 
investigación y extensión. Por supuesto, un 
enunciado de tan amplios alcances permite 
cubrir las trayectorias de una persona a lo lar-
go de una vida, la trayectoria biográfica de un 
profesor, la identidad profesional docente, la 
cultura escolar, en fin, los vínculos entre indivi-
duo e institución. El tema individuo-institución 
tiene sus raíces en la propuesta de la sociolo-
gía fenomenológica de Berger y Luckman que 
afirma: “El universo simbólico aporta el orden 
para la aprehensión subjetiva de la experien-
cia biográfica” (1983, p. 127)7, para explicar los 
trasvases que existen entre la vida individual y 
el movimiento social. Si bien la institución tie-
ne efectos instituidos, el individuo hace insti-
tución a través de sus procesos instituyentes. 
De ello se desprende que la institución no es 
una entelequia; el sujeto está implicado en 
ella y no se entienden uno sin la otra. 

En ciencias sociales encontramos al menos 
cuatro caminos para dar cuenta del vínculo 
individuo-institución: el análisis institucional, 
de tradición francesa; el enfoque sociológico 
del estudio de las generaciones, la sociología 
de las profesiones y la sociología de las ins-
tituciones. El primero busca intervenir en las 
instituciones y de ahí analizar las prácticas de 
sus integrantes. El segundo explica los víncu-
los individuo-grupo en la conformación del es-
píritu de una época; entramado que da lugar al 
estudio de la relación entre individuo y clase, 
las generaciones y los modos de socialización 
que ponen el acento en la agencia del indivi-
duo. Como señala Villegas (1998)8, las relacio-
nes espacio temporales conforman la biografía 

7 berger, Peter y LucKman, thomas. La construcción 
social de la realidad. traducción de silvia Zuleta. bue-
nos aires: amorrortu, 1983.

8 vILLegas, francisco. Los profetas y el mesías: Lukás y 
Ortega como precursores de Heidegger en el Zeigest 
de la modernidad (1900-1929). ciudad de méxico: fon-
do de cultura económica, 1998.  
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de los particulares, tiñen su obra, más allá de 
las relaciones cara a cara, lo que está en juego 
es la afinidad de percibir la realidad. 

El tercer camino está orientado a elucidar 
el entramado entre ocupación y empleo y las 
formas de institucionalización de las prácti-
cas de nuevas formas de hacer (BALLESTEROS, 
2007)9. El cuarto, nutrido de las preocupacio-
nes sustantivas de las grandes teorías socio-
lógicas —y reformuladas con la aparición de la 
nueva sociología de la educación en los años 
setenta del siglo pasado—, investiga los proce-
sos sobre los cuales se construye la subjetivi-
dad en la época moderna. (Para el caso, revisar 
las elucubraciones de Álvarez-Uría y Varela, 
2009)10.

Algunas de estas vetas fueron retomadas 
en los textos que presentamos en el dossier. 
El primero de ellos, a modo de inventariado 
del campo, Documentar la experiencia biográ-
fica y pedagógica. La investigación narrativa 
y (auto)biográfica en educación en Argentina 
de Daniel Hugo Suárez y Paula Valeria Dávila, 
propone deslindar, por un lado, los trabajos 
de investigación educativa que hacen uso de 
las narrativas como método y, por otro lado, la 
investigación narrativa autobiográfica inscrita 
en el campo de la pedagogía. La exposición 
plantea la paradoja según la cual la cartografía 
muestra un campo fértil para el pensamiento y 
la acción pedagógica, aun cuando sean cortos 
sus alcances dado el número de grupos acadé-
micos que se reclaman del enfoque biográfico 
narrativo. 

Más adelante, José Antonio Serrano y Juan 
Mario Ramos en Estudios biográficos en insti-
tuciones educativas en México, retoman la tra-
dición de la elaboración de estados de conoci-
miento. De la prolija bibliografía confecciona-

9 baLLesteros, arturo. Max Weber y la sociología de las 
profesiones. ciudad de méxico: uPn, 2007. 

10 áLvareZ-urÍa, fernando y vareLa, Julia. Sociología 
de las instituciones. Bases sociales y culturales de la 
conducta. madrid: morata, 2009.

da en los últimos diez años en el país, retoman 
los textos publicados por connacionales en 
revistas, capítulos de libros y libros. A partir 
de dar la voz a los autores, exponen la tra-
ducción que buena parte de ellos hacen de la 
noción de trayectoria en la comprensión de la 
experiencia de los agentes sociales (alumnos, 
maestros, personal directivo y de apoyo) al dar 
vida a las instituciones educativas. Los auto-
res muestran la diversificación de los autores 
y perspectivas y el transvase de ideas sobre el 
campo biográfico-narrativo.

Luego, el texto de Andrés Klaus Runge y Ga-
briel Jaime Murillo, titulado Profesión maestro 
y cultura escolar: relatos de experiencia, pone 
en escena un diálogo a muchas voces desarro-
llado en torno a los fundamentos conceptuales 
y metodológicos de un proyecto de investiga-
ción sobre la vida profesional de los maestros 
rurales en Antioquia (Colombia). “Del diálogo 
hacen parte alrededor de dos centenares de 
maestros rurales, junto con los profesores in-
vestigadores de nueve universidades de la re-
gión”, quienes previamente participaron de un 
seminario de formación basado en la investi-
gación biográfico-narrativa en educación. En la 
primera fase del proyecto los maestros produ-
jeron narrativas de “memoria escolar entre la 
guerra y la paz, mientras en la segunda fase, 
todavía en marcha, la atención se centra en los 
relatos de experiencia de maestros en tiempos 
de incertidumbre”, en el marco de un estudio 
cualitativo sobre la cultura escolar.

Por su parte, Ricia Anne Chansky, Edward 
Contreras Santiago, Fernando Correa Gonzá-
lez, Marci Denesiuk, Jocelyn Géliga Vargas y 
Catherine Mazak Chansky estudian la vincula-
ción entre la educación y la justicia social en 
el trabajo titulado I is for Agency: Education, 
Social Justice, and Auto/Biographical Practices 
(Sou de agência: educação, justiça social e prá-
ticas auto/biográficas) . Se trata de un ensayo 
que interconecta las micronarrativas surgidas 
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de las prácticas autobiográficas que fueron in-
corporadas en el currículo del departamento 
de inglés en la sede Mayagüez de la Universi-
dad de Puerto Rico, con una reflexión acerca 
de los medios de fomentar la reflexividad de 
sí, el empowerment, en las aulas y en el resto 
de la sociedad en tiempos de crisis. La crisis 
refiere a la vez a la depresión económica que 
atraviesa desde tiempo atrás la isla, sometida 
al férreo control fiscal del congreso de USA y, 
sobre todo, a la crisis humanitaria ocasionada 
por la devastación general que dejó el huracán 
del 20 de septiembre de 2017.

Un ejemplo acerca del tratamiento del vín-
culo existente entre institución e individuos, 
se encuentra en el artículo de María Cristina 
Sarasa Narrativas vitales en las socialidades 
del currículo universitario para la formación 
del profesorado, que considera el currículo 
como el lugar de negociación de significados, 
con efectos dispares en las vidas de los acto-
res del proceso de formación del profesorado 
en inglés. El artículo deja ver los efectos de la 
socialización, la configuración de lo público y 
lo privado en la trama institucional de formar 
docentes en contextos universitarios. 

El artículo Trajetórias de professoras e his-
tórias improváveis de sucesso na escola sob o 
olhar da memória (1870-1985) de Paula Vicen-
tini, Rita de Cássia Gallego y Vivian Batista da 
Silva expone el efecto instituyente de tres pro-
fesoras en instituciones educativas de la ciu-
dad de Niterói (Brasil) entre 1870 y 1985. Las 
vidas de estas mujeres, que dejaron huella en 
la dirección de centros educativos y en la es-
critura de textos sobre Pedagogía y Didáctica, 
son reconstruidas a partir de la exploración de 
variadas fuentes orales y escritas, relatos au-
tobiográficos de las protagonistas, informes de 
inspectores escolares, notas de prensa y en-
trevistas, lo cual da testimonio del valor de los 
documentos personales en los estudios histó-
ricos y sociales en educación.  

El artículo de Martha Cecilia Herrera y Vla-
dimir Olaya, Relatos de vida: una puerta de en-
trada a las subjetividades de los maestros en 
Colombia, describe un trayecto de biografiza-
ción de dos maestras llevado a cabo a través 
de múltiples instancias como talleres, entre-
vistas, diarios personales, fotografías, música 
y literatura. En el curso del trayecto, los suje-
tos van trenzando diversas discursividades, 
temporalidades y espacialidades, así como 
las maneras como estos procesos alientan la 
transformación de prácticas pedagógicas y 
permiten avizorar modos de resignificación del 
pasado violento. 

A propósito de la relación entre sujeto y 
constitución de los campos de conocimien-
to, Rosa María Torres en Linaje, compromisos 
personales e institucionales en la filosofia his-
panoamericana. Biografía de Fernando Salme-
rón Roiz, reflexiona sobre las relaciones entre 
continuidad y discontinuidad en el campo y el 
lugar de la dimensión existencial y racional en 
las biografías intelectuales de los individuos. 
Con base en las vivencias personales, el sen-
tido de la adscripción académica y sus efectos 
en la afirmación de la institucionalidad, este 
perfil biográfico muestra el lugar de la “grafía” 
como huella de la producción intelectual que 
crea simultáneamente filiaciones personales e 
institucionales. 

En el ámbito de la formación continua, Rus-
lane Marcelino de Mello Campo Novais y Valde-
te Côco, en Abordagem biográfica: a dimensão 
da vida presente nos enunciados de pesquisa 
em educação, presentan el delineamiento me-
todológico elaborado para una investigación 
narrativa en el campo de la formación conti-
nuada en un contexto de educación infantil. 
Los resultados evidencian explícitamente una 
articulación entre el yo personal y el yo profe-
sional, que sirve de fundamento para un diá-
logo sobre la formación continuada y la actua-
ción docente.
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El tema de lo metodológico resalta en el tra-
bajo de Guilherme do Val Toledo Prado, Renata 
Barroso Siqueira Frauendorf y Grace Carolina 
Chavez Buldrin Chautz, Inventário de pesquisa: 
uma possibilidade de organização de dados da 
investigação. Con base en una lectura de tesis 
y disertaciones elaboradas en un decenio, que 
totalizan 70 producciones del grupo, se da cur-
so a un ejercicio de inventariar dicho acervo 
informativo como un procedimiento metodo-
lógico que invita al investigador a revisar su 
práctica pedagógica, clasificando e interpre-
tando los documentos catalogados, al mismo 
tiempo de tomar conciencia del saber de expe-
riencia que se ha ido construyendo a lo largo 
de la vida. 

Finaliza el dossier con el texto de Diego 
Leandro Marín Ossa, que lleva por título Coor-
denadas del video autobiográfico. El relato de 
la experiencia de vida mediada, mediática y 
mediatizada. A partir de establecer la distin-
ción entre video autobiografía y video auto-
biográfico, se apela al entendimiento de una 
autobiografía en donde no se habla ya de au-
tor y narrador, se habla de autobiógrafo, quien 
adquiere y desarrolla las habilidades y la con-

ciencia de sí por medio del relatar y el reflexio-
nar sobre lo vivido, lo recordado y lo relata-
do. A continuación, se exponen ideas relacio-
nadas con la experiencia mediatizada desde 
el aprendizaje, los medios de comunicación, 
la sociología, y el lenguaje, que sustentan un 
cuestionamiento acerca del modo como la in-
teracción con las pantallas y las imágenes mo-
difican nuestra mirada, nuestro pensamiento y 
aun nuestra propia existencia.

Estamos seguros de que este es un primer 
recuento de lo que se produce en América La-
tina. No dejará de ser una puerta de entrada 
para las nuevas deliberaciones y los retos de 
experimentación en el campo biográfico narra-
tivo que se avecinan a futuro.

Ciudad de México, Medellín, 
20 de agosto de 2018

José Antonio Serrano Castañeda
Universidad Pedagógica Nacional – México

Gabriel Jaime Murillo Arango
Universidad de Antioquia – Colombia


