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En este artículo se comparten perspectivas y posturas sobre lo bio-
gráfico-narrativo gestadas a propósito de nuestras experiencias en 
el Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. En los últimos 
veinte años, y al compás de movimientos específicos del campo pe-
dagógico pero también de los marcos interpretantes a escala social, 
la investigación educativa nos ha conducido a ampliar nuestra con-
cepción de la narrativa y, en paralelo, a diversificar las tecnologías y 
recursos metodológicos en los proyectos y programas académicos de 
los que participamos. El artículo narra las tramas de sentido que hoy 
configuran territorio y horizontes de lo educativo en el contexto de 
referencia, aludiendo a tres dimensiones que interactúan de modo 
solidario, y que pueden resumirse como los escenarios co-configu-
rantes de nuestras prácticas, las diversificaciones temáticas y las 
alternativas metodológicas que mejor responden a estas mutacio-
nes. Además de postular un análisis descriptivo de los efectos de la 
coyuntura para la investigación científica social, compartimos una 
serie de problemas para el campo de la educación y un abanico de 
opciones metodológicas que han emergido al abordarlas. Aludimos, 
en plena coherencia, a las implicancias subjetivas y las afectaciones 
recíprocas que estos movimientos académicos nos han provocado, 
en pos de asumir el compromiso pedagógico que da sentido a la 
investigación educativa.   
Palabras clave: Campo pedagógico. Investigación educativa. Expan-
sión biográfico-narrativa.

1 Este artículo se desarrolló en el marco de una estancia Posdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, durante 2018 y 2019. Resolución 245/18. La misma se llevó a cabo en el equipo de trabajo 
que dirige el Dr. Daniel Suárez.
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BIOGrAPHICAL eXPAnsIOn In eDuCATIOnAL 
reseArCH. mOVemenTs AnD meTHODOLOGICAL 
OPenInGs
This article presents several perspectives regarding the biographi-
cal-narrative domain which have been raised and nurtured by the 
work of the Research Team of Education and Cultural Studies at Mar 
del Plata State University in the last 17 years. The transformation of 
social scenarios and the pedagogic field that have coupled, in recent 
times, with the Team’s efforts to approach central issues in education 
have resulted in an enlarged conception of narratives, the diversifi-
cation of interests and the sophistication and expansion of tools for 
research. Thus, the text describes the three dimensions which com-
pose the local, current academic landscapes and horizons—namely, 
the meaning-making social settings, the main contents and the wide 
array of resources and techniques that have been displayed in re-
cent years—. It also addresses the subjective and personal affections 
that have been necessarily entangled with the academic work, both 
as a gesture of consistency and as a sign of genuine commitment to 
change in education, as well as in social life in general. 
Keywords: Pedagogic Field. Educational Research. Biographical-nar-
rative Expansion. 

eXPAnsÃO BIOGrÁFICA nA PesQuIsA eDuCACIOnAL. 
mOVImenTOs e ABerTurAs meTODOLÓGICAs
Este artigo compartilha perspectivas e posicionamentos sobre a bio-
gráfico-narrativa gestada e alimentada por nossas experiências no 
Grupo de Pesquisa em Educação e Estudos Culturais da Universida-
de Nacional de Mar del Plata, Argentina. Nos últimos vinte anos, e 
em sintonia com movimentos específicos do campo pedagógico, mas 
também com marcos interpretativos em escala social, a pesquisa 
educacional nos levou a ampliar nossa concepção de narrativa e, pa-
ralelamente, a diversificar tecnologias e recursos metodológicos. nos 
projetos e programas acadêmicos dos quais participamos. O artigo 
narra, precisamente, as teias de sentido que hoje configuram o terri-
tório e os horizontes da educação no contexto de referência, aludin-
do a três dimensões que interagem solidariamente, e que se podem 
resumir como os cenários co-configuradores das nossas práticas, os 
diversificações temáticas e as alternativas metodológicas que me-
lhor respondem a essas mutações. Além de postular uma análise 
descritiva dos efeitos da conjuntura para a pesquisa científica social, 
compartilhamos uma série de problemas interessantes para o cam-
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po da educação e uma gama de opções metodológicas que surgiram 
ao abordá-los. Aludimos, com plena coerência, às implicações sub-
jetivas e aos efeitos recíprocos que esses movimentos acadêmicos 
nos têm causado, para assumir o compromisso pedagógico que dá 
sentido à pesquisa educacional.
Palavras-chave: Campo pedagógico. Investigação educacional. Ex-
pansão biográfico-narrativa.

Introducción 
si bien la coyuntura actual se ha tornado pro-
picia para los discursos apocalípticos, incluso 
impulsando en paralelo un conjunto de in-
genuas ilusiones respecto del final de algunos 
males de la vida contemporánea, el transcu-
rrir de la pandemia ha puesto de manifiesto la 
capacidad de resiliencia de la lógica colonial 
capitalística del mundo (rOLnIK, 2017). Frente 
a la obscenidad de las inequidades y las injus-
ticias y el necesario deseo de gestar unas nue-
vas realidades circulan, no obstante, algunas 
prácticas sociales micro o meso subjetivas que 
reconocen una transformación en curso, aun-
que más discreta y silenciosa, y apostada en 
un largo plazo. La imagen de pachakutik, re-
cuperada por rivera Cusicanqui de la vertiente 
de su propia cosmogonía andina, logra captu-
rar el tiempo de la convivencia de los violentos 
estertores de lo que resiste morir y las espe-
ranzadoras promesas que inspiran la novedad 
suscitada por la creatividad constituyente de 
lo vivo y su diálogo diferido con las obstinacio-
nes de algunas (otras) memorias.     

Hacer investigación en este escenario, en 
el contexto de una universidad nacional ar-
gentina y en pos de comprender e intervenir 
pedagógicamente tanto los dominios más pro-
misorios como los más estériles de la educa-
ción docente, exige una observación atenta 
de estos procesos de transmutación propios 
de la modernidad tardía. Pero también, es-
pecíficamente, supone un reconocimiento de 
las afectaciones de la vida académica que se 

han suscitado en el enclave local al compás de 
las subversiones en las escenas más amplias 
de lo social. en este sentido, nos proponemos 
recuperar una memoria del Grupo de Investi-
gaciones en educación y estudios Culturales 
que habitamos, no con el afán de cerrazón que 
supondría una Historia, sino más bien con la 
vocación de reponer rostro y corazón a las tra-
yectorias de la investigación educativa. es pre-
cisamente en este colectivo, anudado por el 
interés en la educación docente en la universi-
dad, donde se gesta y germina una importan-
te expansión de lo biográfico que puede dar 
cuenta, en su singularidad, de los pulsos de lo 
académico al compás del movimiento social.

Con este propósito, comenzaremos des-
cribiendo las torsiones o convulsiones a nivel 
ontológico y epistemológico propias de la es-
cena contemporánea. Deben comprenderse no 
solamente como un estado de situación, sino 
como el telar que nuestras propias prácticas 
de investigación han colaborado en hilar. Lo 
que se ha consolidado, solidariamente a pro-
pósito de las alianzas que las ciencias sociales 
han trabado con movimientos y otras agencias 
culturales, es una mirada o perspectiva no 
sólo sobre las posibilidades de producción de 
conocimiento sino, fundamentalmente, sobre 
sus fines o resonancias políticas.

en un segundo momento, daremos cuenta 
de los horizontes temáticos que los recorridos 
en investigación han ido inaugurando, bajo el 
signo de la turbulencia coyuntural pero ade-
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más de la mano de la promiscuidad cada vez 
más ineludible entre método y contenido. Las 
variaciones temáticas, así concebidas, pueden 
comprenderse como instancias en que los mo-
dos de hacer performan pedagogías, y estas, a 
su vez, hacen la investigación. 

Finalmente, nos ocuparemos del estalli-
do de recursos y herramientas metodológi-
cas que, en los últimos 20 años, han tensado 
y enriquecido los proyectos pero, también, los 
sentidos y posibilidades para investigar. este 
recorrido adjudica a la expansión biográfica 
sus colores y marca una tendencia hacia una 
aún mayor diversificación de los diseños y dis-
positivos para el trabajo de campo.   

movimientos epistémicos en la 
investigación2

si decidimos sostenernos, al menos hipotética 
o provisoriamente, en la composición revuelta 
de los tiempos que habitamos, y en esta con-
dición que hace ya muchos años sousa santos 
describió como posición intermedia entre lo 
que muere y lo que soñamos/deseamos bajo 
el signo de la utopía (sOusA sAnTOs, 2003), 
la discusión respecto de lo epistemológico no 
puede desentenderse del arrastre que ha im-
plicado para el plano de las ontologías. en esta 
misma línea rolnik plantea que 

[…] una atmósfera siniestra envuelve el planeta. 
el aire del ambiente, saturado de las partículas 
tóxicas del régimen colonial-capitalístico, nos 
sofoca. Con sucesivas transmutaciones, este 
régimen viene perdurando y sofisticándose […] 
(rOLnIK, 2019, p. 25)

es en virtud de esta percepción comparti-
da que hablamos de epistemes, en un espíri-
tu que linda con las reflexiones foucaultianas 

2 Estas reflexiones son imposibles sin las presencias de 
los y las colegas del equipo de investigación. En este 
caso, especialmente María Marta Yedaide, Jonathan 
Aguirre y Francisco Ramallo a quiénes agradezco pro-
fundamente.

(FOuCAuLT, 1995) pero se resiste a ser inscripto 
en unas cartografías enteras. en otras pala-
bras, no tomaremos la episteme en un sentido 
completo, ni explícito ni subterráneo, que po-
dría, por ejemplo, resonar en la frase “episte-
me moderna”, sin negociar de antemano que 
es una estrategia analítica para agrupar, en 
una etiqueta, una yuxtaposición desprolija e 
inestable de una infinidad de sentidos sociales 
superpuestos. Guiados por la imagen podero-
sa de lo ch’ ixi (rIVerA CusICAnQuI, 2016), las 
epistemes que se mueven pueden dar la im-
presión de síntesis cuando en realidad se trata 
de un efecto de la mirada, que uniformiza lo 
que se ha amontonado, superpuesto, de diver-
sa naturaleza o composición, en la representa-
ción final. 

También podríamos recurrir a la imagen 
que Cristina martínez (2017) toma de Turillo (y 
este de una supuesta posible alusión a Gilles 
Deleuze) y que piensa la historia como una 
tela. si estiramos la imagen y nos sumamos al 
experimento de representar la realidad, y no 
sólo la historia, como un paño, parece tener 
sentido pensar en una integralidad aparente 
que, además, dibuja figuras en sus movimien-
tos. esto nos habilita para exponer un segun-
do posicionamiento que pone el acento en las 
relaciones y ya no la ilusión de objetualidades 
preexistentes. 

sin lugar a dudas, estos puntos de vista 
que enunciamos, y que deben leerse como 
unas lentes interpretantes que contextuali-
zan (configuran y componen solidariamente) 
el presente escrito, intiman con los desplie-
gues del nuevo materialismo, los múltiples 
dominios que admiten agruparse (no sin cierta 
incomodidad) como cosmogonías indígenas, 
el posthumanismo y anti o post antropocen-
trismo, los feminismos y teorías de lo queer, 
el materialismo vitalista, las construcciones 
que han tomado por eje la enactuación y la 
performatividad, las antropologías y sociolo-
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gías del cuerpo y las emociones, las ontologías 
relacionales, etcétera. no desconocemos en 
esta enunciación una inclinación que pare-
ciera emular al idioma analítico de John Wil-
kins, de José Luis Borges, tal y como lo trae a 
colación Foucault en Las palabras y las cosas 
(2011), que suponemos se agrava con el uso de 
la palabra “etcétera”. Quienes patrullan celo-
samente las fronteras, sostienen y vigilan el 
apego a las buenas costumbres en la Acade-
mia, reforzando con sus dictámenes y juicios 
unos regímenes de poder particulares (Den-
ZIn Y LInCOLn, 2011), seguramente se alarmen 
ante esta clasificación en apariencia bizarra e 
inconsistente. Que todas estas posturas o mar-
cos interpretantes de la realidad y la ciencia 
convivan, a pesar de pertenecer originalmen-
te a distintos campos de saber, o a porciones 
de ellos, o a tradiciones no doctas incluso, no 
constituye solamente un esfuerzo de compila-
ción de LuPTOn (2019), sino el reconocimiento 
de la importancia de registrar, como en un ca-
tálogo desordenado y “arrizomado”, la escala 
y significancia del estallido vital de lo diver-
so y la necesaria promiscuidad que nuestras 
múltiples afiliaciones estimulan. Tal vez sea 
conveniente, en todo caso, pedir asilo en la ca-
racterización de suely rolnik de estos tiempos 
convulsionados, en los cuales empezamos a 
advertir en el plano de existencia del saber-
de-lo-vivo la inadecuación de los territorios de 
ese segundo plano, más racional que también 
habitamos, y que podemos comprender como 
la superficie topológico-relacional del mundo 
(rOLnIK, 2017). De acuerdo con esta mirada, 
nuestra experiencia humana estaría desplega-
da en el continuo entre el mundo que hemos 
nombrado y “conocemos” y aquel otro domi-
nio de la existencia al que accedemos a través 
de capacidades como la intuición. esta imagen 
de doble superficie en un continuo explicaría 
la concurrencia, desde variados enclaves y 
circunstancias de las experiencias vitales, de 

ciertos trazos que buscan destituir nuestras 
representaciones del mundo en pos de ha-
cer lugar para aquello que, fiel a los ritmos de 
todo lo que palpita, desea germinar. Habría en 
estos tiempos una crisis, entonces, entre nues-
tros modos de concebir-nos y aquello que ad-
viene, y estaríamos entonando, desde territo-
rios diferentes, el canto compartido orientado 
hacia la transformación de nuestras matrices 
semióticas.   

no es sencillo, por supuesto, en este tránsi-
to hacia horizontes aún inéditos, viajar sin las 
guías que han resultado hasta aquí fiables. La 
escala de la aventura exige el paulatino aban-
dono de las certezas y la convivencia desor-
denada de despuntes en apariencia inconexos. 
De allí que el esfuerzo de Lupton constituya 
una excelente herramienta, tanto para otear 
los paisajes que se presentan como para ir 
familiarizándonos con la desestabilización de 
los fundamentos de la modernidad/colonia-
lidad—aquellos cuya condición mitológica ha 
sido irremediablemente expuesta—. 

en esta empresa de reseñar las reconfigu-
raciones paisajísticas que se van sucediendo 
en los territorios de la investigación, podría-
mos económicamente centrar el análisis en la 
fuerza y oportuna multiplicación de los “giros”. 
nos gusta jugar con este concepto de giro, toda 
vez que no necesariamente significa un movi-
miento circular, sino que también en la acción 
de girar la implicación de volver sobre uno 
mismo manifiesta la posibilidad de relectura, 
resignificación y viaje hacia el interior/exterior. 
La resonancia de los giros hermenéutico y lin-
güístico, a pesar del paso del tiempo, es toda-
vía estridente. Tal vez su potencia no radique 
ya en las interpelaciones que oportunamente 
suscitaron, sino en la habilitación de los giros 
ontológico y narrativo, principalmente, y otras 
torsiones epistemológicas relacionadas, como 
el giro afectivo, el giro erótico y los otros tan-
tos que se insinúan ya en el por-venir.    
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en el territorio de la investigación en cien-
cia social, en general, y educativa en particu-
lar, la aparición de lo post cualitativo, las an-
ti-metodologías, los enfoques performativos 
y aquellos basados en las artes, el sesgo au-
toetnográfico y las redefiniciones respecto de 
las actuaciones de los sujetos participantes de 
las experiencias de investigación tal vez repre-
senten los movimientos más recientes y radi-
cales. Después de todo, “debemos aprender a 
ver más, oír más, a sentir más” (sOnTAG, 1984, 
p.30).

La postura post cualitativa— cuyo referen-
te más notable es sin dudas elizabeth st. Pie-
rre— es heredera de la inconformidad de lo 
postestructuralista y lo poscolonial, pero está 
también afectada profundamente por los de-
sarrollos de la teoría cuántica y los aportes de 
Deleuze y Guattari. Interpela particularmente 
al Humanismo, la representación, el Dato y al 
tratamiento de los sujetos de la investigación 
(siendo las mayúsculas nuestras, en pos de 
enfatizar el carácter esencialista implicado), y 
denuncia especialmente la pretensión de ha-
blar por los otrxs y construir-lxs (sT. PIerre, 
2013, 2014). Con apoyos en el nuevo materia-
lismo, nuevo empirismo y el giro ontológico, 
dice independizarse de métodos o reglas— al 
punto de calificar como estéril o vano cual-
quier intento por enseñar o aprender a inves-
tigar— mientras se afecta, en cambio, por la 
condición enredada, emergente y habitual de 
la experiencia humana (sT. PIerre, 2017). en 
intimidad con los marcos interpretantes que 
adopta, lo post cualitativo descree de la posi-
bilidad de vacío teórico y expone la etnografía 
previa de larga duración; con estas declaracio-
nes, inscribe los procesos de investigación en 
el continuum de la experiencia siempre signi-
ficada, desmontando las ilusiones de separa-
ción tajante de los modelos epistemológicos 
de la modernidad/colonialidad. en términos 
concretos, admite con-fusiones entre lo vivo y 

lo muerto, el dato y el sujeto, lo material y lo 
inmaterial, lo cultural y lo natural, restituyen-
do la integralidad de las posiciones vitalistas. 
esto conduce, tal como propone nOrrDsTrOm 
(2017), a optar por coreografías de territoriali-
zaciones y desterritorializaciones sucesivas y 
permanentes, que nos inscriben y exilian, al-
ternativamente, de los modos más clásicos de 
performar la ciencia.  

Pese a la fertilidad de esta mirada, que ma-
nifiesta gran sensibilidad a los gestos disrup-
tivos de la escena contemporánea que descri-
bíamos al inicio, la postura post cualitativa no 
está exenta de críticas. Las más interesantes 
señalan la excesiva sofisticación de los argu-
mentos y el carácter hiper encriptado del lé-
xico comprometido en este enfoque. estos 
modos de decir-se terminan por crear nuevas 
esencialidades a la vez que se enredan en la 
matriz binaria que intentan desarmar. Con 
sus piruetas intelectuales y sus apetitos por 
lo abstracto, terminan además funcionando 
como mecanismos de exclusión, que exacer-
ban las distancias y las jerarquías con altos 
costos sociales y políticos (GerrArD, ruDOL-
PH y srIPrAKAsH, 2017).    

Parece justo señalar que lo post cualitati-
vo, tal vez en sus momentos territorializantes, 
coincide en gran medida con las formas más 
radicales que asume la investigación bajo ese 
otro más antiguo pero suficientemente am-
plio paraguas de la Investigación Cualitativa 
(DenZIn y LInCOLn, 2011). Las contribucio-
nes publicadas en Sage durante los últimos 
20 años dan cuenta de grados de radicalidad 
y diversificación dentro de este dominio que 
hacen casi inverosímil que agrupe al posposi-
tivismo con posturas totalmente desancladas 
de las tecnologías tradicionales de la ciencia. 
en esos bordes podemos situar a las investi-
gaciones basadas en las artes (FInLeY, 2015), 
lo autoetnográfico (HOLmAn JOnes, 2015), lo 
performativo (DenZIn, 2019) y los travestismos 
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hacia el otrora modelo particular de la investi-
gación acción participativa (KemmIs y mCTAG-
GArT, 2013). en términos generales, se trata de 
la recuperación de esferas de la vida común y, 
a la vez, resistencias políticas a los regímenes 
de poder moderno/coloniales de la ciencia. 
Las artes y lo poético no sólo desafían la lite-
ralidad como modo predilecto de sostener la 
confianza en la Verdad revelada mediante la 
razón Humana; al hacerlo, cuestionan el cál-
culo —ese modo tan particular de este tiem-
po-espacio histórico que violenta lo vital para 
ajustarlo al concepto (CAnDeLerO, 2016) —. Por 
supuesto, en este mismo movimiento se sub-
vierte el mito de la objetividad, al punto de 
preferir la abierta manifestación de las mar-
cas ideológicas y biográficas de los investiga-
dores. esto se manifiesta tanto las investiga-
ciones interesadas en las artes (aquellas que 
no toman lo artístico como hecho a traducir, 
sino como modo de interpelar y producir co-
nocimiento y saber común y necesario) como 
lo autoetnográfico, que además reintroduce el 
valor de la historia singular (como único relato 
finalmente posible pero también como posibi-
lidad de lectura del diálogo entre lo propio y lo 
común). estas formas de practicar la investiga-
ción comprometen una radicalidad inusitada, 
todavía fuertemente resistida por los meca-
nismos de control en vigencia. Paulatinamen-
te, no obstante, van tomando fuerza no tanto 
gracias a la flexibilización de los regímenes de 
gestión de las instituciones académicas, sino 
más bien por su importancia y valor político y 
social, de espaldas, incluso, a estas agencias 
históricamente monopolizadoras de la pro-
ducción de conocimientos legítimos (LInCOLn, 
2011). La performatividad, por ejemplo, que 
hace pie en la teoría feminista y su amplia-
ción de la original premisa austiniana, invita 
a componer, enactuar, reescribir, recomponer 
y revivir el texto social a partir del teatro foro 
(DenZIn, 2019). Allí se abandona sin pudor la 

pretensión universalista, mientras se estre-
chan maravillosamente los procesos y produc-
tos de investigación a las condiciones vitales y 
los sujetos implicados. es por esto que, soste-
nemos, asistimos a una paulatina generaliza-
ción de lo que alguna vez fuera el enfoque de 
la investigación-acción- participativa, a medi-
da que las necesidades de los sujetos (seGATO, 
2015), el reconocimiento de las implicaciones y 
las urgencias de las gentes van trans-vistien-
do, saludablemente, a la investigación en una 
práctica comunitaria, asumiendo un sesgo hoy 
ineludible para pensar la práctica académica 
honesta y políticamente responsable.     

Aperturas Temáticas: mutaciones 
afectadas por los tiempos y sus 
tecnologías
Podríamos cartografiar los movimientos de la 
comunidad investigativa que integramos y nos 
nuclea en clave de mutaciones. La metáfora 
no es inocente, puesto que muchas de ellas 
se invisten, precisamente, de la perspectiva 
vitalista mencionada en el apartado anterior. 
Al componer una historia-memoria particular 
y específica, la primera mutación temática im-
plicó el abandono de cuestiones propias del 
campo de la didáctica del nivel superior, e ins-
criptas en su agenda (LITWIn, 1996), hacia una 
preocupación por las narrativas biográficas de 
los docentes. el paso del interés por la buena 
enseñanza a los profesores memorables (ÁLVA-
reZ, POrTA, sArAsA, 2010) implicó adentrarse 
en un dominio de exclusiones y resistencias y 
a cuestionar, tímidamente en un principio pero 
con gran decisión y coraje luego, los sentidos 
prevalentes y las demarcaciones que el campo 
pedagógico establecía para el abordaje de las 
emociones y los afectos (POrTA, ÁLVAreZ y Ye-
DAIDe, 2014). Podríamos decir que, en esta di-
rección, se produjo un segundo desplazamien-
to, del interés por las configuraciones de vidas 
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de grandes docentes hacia el terreno más abs-
tracto pero también más situado de las auto-
rizaciones discursivas. Los aportes de los es-
tudios culturales, que habían acompañado los 
primeros desarrollos prácticamente en parale-
lo, se revitalizaron a propósito del pensamien-
to descolonial y las alteraciones que suscitaba 
sobre la base de pensar que colonización y co-
lonialidad aludían a dos dimensiones imbri-
cadas pero diferentes de las experiencias de 
los pueblos subalternizados. Y es de la mano 
de los rastreos de las propias marcas colonia-
les que la lente vuelve a mirar y mirar-nos, allí 
donde el territorio había sido negado (signado 
por unas historias y unas marcas locales pro-
pias) y los cuerpos invisibilizados.

También a partir del interés por las biogra-
fías docentes se gestan otras tres mutaciones 
concomitantes. Podríamos caracterizar el pri-
mer gran desplazamiento desde un sentido 
didáctico/disciplinar hacia una preocupación 
más pedagógica/política (YeDAIDe, 2016). Las 
contribuciones de los pedagogos críticos, es-
pecialmente la obstinación de Peter mcLaren 
con las disputas semióticas en el campo de 
lo cultural, así como la insistencia de michael 
Apple de mezclar academia y activismo, esti-
mularon una línea de desarrollo que ha inten-
tado desde entonces dibujar nuevos mapas de 
condiciones y condicionantes, atmósferas vi-
tales, que resucitan las urgencias políticas del 
campo. estos aportes, en combinación más o 
menos problemática con las teorías descolo-
niales, han conducido a la exploración de los 
modos en que la modernidad/colonialidad 
garantiza su pervivencia en los procesos de 
educación docente e investigación educativa, 
mientras se gestan—en el mismo movimiento— 
múltiples formas de resistencia y reexistencia 
(POrTA y YeDAIDe, 2017). 

Otro importante desplazamiento en los 
“objetos” de interés se materializó, en simul-
taneidad, a propósito del método biográfico 

narrativo en sí mismo. Podríamos decir que 
hemos ampliado la mirada, desde un inicial 
abordaje más instrumental hacia el ensancha-
miento de la dimensión metodológica en tér-
minos de posicionamiento ético-onto-episté-
mico (KuBY y CHrIsT, 2018). el método, en diá-
logo con los giros a los que hicimos referencia 
anteriormente, desbordó su función inicial 
como herramienta de gran potencia heurísti-
ca para conducirnos a debates inherentes a la 
condición narrativa de la experiencia humana. 
La narrativa, en sí, se ha transformado en una 
cuestión interesante, y con ella los modos en 
que devenimos, construimos y somos cons-
truidos en la trama de la vida social. Y, en in-
timidad con estas inquietudes, la disputa de 
la Historia, la razón, el sujeto, así como otros 
Grandes relatos de la modernidad/colonia-
lidad, nos han hecho virar hacia la gestación 
de contra-memorias y la reinterpretación de 
las políticas en clave de los rostros y las histo-
rias personales en que se encarnan (rAmALLO, 
2017; AGuIrre, 2019).  

un tercer desplazamiento concomitante 
respecto de los temas de nuestro interés se 
anudó a las emociones, los sentimientos y la 
construcción social de lo abyecto. Bajo la in-
fluencia de los feminismos radicales y las teo-
rías y pedagogías cuir, la recuperación o repo-
sición de la sensibilidad ha supuesto desvíos, 
errancias y merodeos alrededor de ciertas fic-
ciones modernas y, especialmente, de sus arti-
ficios. Por un lado, importan la subalternidad y 
su permanente reedición, pero también las po-
líticas de afiliación y afirmación de las comu-
nidades despreciadas (WAYAr, 2018; FLOres, 
2017; seDGWICK, 2018; HALBersTAm, 2016). Por 
otro, se despliega la promiscuidad, extendien-
do la deserotización de la experiencia sexual a 
un patrón higienizante que aliena, extranjeriza 
y promueve la necrofilia en todos los ámbitos 
de la vida, incluidos los hábitos epistemológi-
cos (HArAWAY, 2016). estas costumbres moder-
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nas son desafiadas, también, desde las otras 
ciencias, que postulan al compás de la física 
cuántica y las teorías de los sistemas comple-
jos una biología pensada desde la co-evolu-
ción, la otredad significativa y la naturocultura 
(HArAWAY, 2015). 

También en el seno de este tercer despla-
zamiento nació la vocación por explorar lo ínti-
mo y lo éxtimo, la belleza, el fracaso, el arte, la 
performance, los cuerpos, los deseos, la eroti-
zación, la creatividad, la imaginación y el goce. 
Vueltos hacia lo educativo en nuestras coyun-
turas, todos estos dominios de interés han 
exigido un compromiso ético, de las primeras 
personas del plural y del singular, además de 
las responsabilidades políticas inherentes a 
las prácticas de producción de conocimientos 
en la universidad.   

Podríamos decir que la profundización en el 
campo de la didáctica del nivel superior y, par-
ticularmente, las prácticas docentes (BrAnDA, 
2017; mArTÍneZ, 2017) ha continuado la voca-
ción inicial, ineludiblemente afectada no obs-
tante por las interpelaciones epistemológicas 
y las pedagogías resultantes. La construcción 
de la identidad docente, en esta misma línea, 
ha sido abordada narrativamente, dando lugar 
a interpretaciones fecundas que han asumido, 
paulatinamente, formas de decir-se desafian-
tes y osadas para la socialización de las inves-
tigaciones (De LAurenTIs, 2019 sArAsA, 2016). 
se han ampliado y complejizado, asimismo, 
dimensiones de la práctica docente lindantes 
con la ética, el humor y las condiciones de hos-
pitalidad de la enseñanza (FLOres, 2018), así 
como contenidos interesados por los cuerpos, 
las sensibilidades y las estéticas (LAZZArIs, 
2020; TrueBA, 2019)  

Todas estas líneas temáticas, que podrían 
haberse representado en un principio como 
un ramillete enlazado por esa intención primi-
genia del Grupo de comprender los procesos 
de buena enseñanza en la formación docen-

te en la universidad, se muestran ahora más 
justamente representadas como un rizoma. La 
diversificación de los intereses y la multiplica-
ción exponencial de campos de saber fronte-
rizos que se van entramando en las preocu-
paciones contemporáneas han conducido a 
la gestación de varios proyectos y grupos de 
investigación que generan, a su vez, esferas de 
atracción e influencia dentro del campo aca-
démico pero también en los inter-territorios 
con los que comparten intrigas.   

Finalmente, tal vez como conclusión para-
dojal, es la común afiliación a lo biográfico-na-
rrativo lo que sigue enhebrando lo distinto 
bajo un signo común. 

Diversidad metodológica
La perspectiva biográfica-narrativa, como 
mencionamos en líneas anteriores, se fue en-
tramando, en nuestra comunidad de investiga-
dores, desde un doble sentido: como método 
o metodología de investigación y como relato 
en la acción que propugna el sentido de una 
vida puesta en contexto y en el mundo (POr-
TA, AGuIrre y rAmALLO, 2018). Inicialmente, 
decíamos, nos permitió poner a la docencia 
universitaria en términos vitales con la in-
vestigación sobre las prácticas de enseñanza; 
luego y producto de las indagaciones docto-
rales de los miembros del equipo, el enfoque 
posibilitó expandir esos sentidos y significa-
dos hacia nuevos interrogantes de investiga-
ción produciendo desplazamientos temáticos 
y metodológicos que enriquecieron el trabajo. 
esta fertilidad de la que hemos dado cuenta 
es precisamente lo que nos anima a sostener 
la potencia expansiva que tiene la perspectiva 
biográfica y narrativa en la recuperación de los 
sentidos que los sujetos le otorgan a sus coti-
dianos vitales y educativos.

nos gustaría ahora virar hacia los soportes 
metodológicos que los movimientos epistémi-
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cos y las aperturas temáticas que fuimos habi-
tando en los últimos años de producción del 
GIeeC requirieron, para su despliegue. A modo 
de cartografía metodológica e instrumental, 
y recuperando recursivamente lo compartido 
en los apartados anteriores, podríamos pen-
sar los recorridos de investigación del GIeeC 
en cuatro momentos o etapas, en las cuales 
lo biográfico-narrativo fue asumiendo, en el 
devenir de las búsquedas e indagaciones, di-
versos matices epistémico-metodológicos que 
abonaron sus producciones y las de cada uno 
de sus miembros. 

Tal como adelantáramos, los primeros pro-
yectos del grupo, desarrollados entre los años 
2003 y 2007, tuvieron como principal objetivo 
indagar las buenas prácticas de enseñanza 
que se suscitaban en la formación del profe-
sorado universitario de la Facultad de Huma-
nidades de la universidad nacional de mar del 
Plata. Aquí, formación docente, enseñanza y 
didáctica fueron los núcleos que vertebraron 
las investigaciones, los cuales se cimentaban 
en los principales rasgos de lo que se denomi-
nó la “nueva agenda de la didáctica” (LITWIn, 
1996) hacia finales de la década de los 90. 

A los efectos de identificar a aquellos do-
centes considerados ejemplos de buena ense-
ñanza3 el soporte metodológico utilizado fue 
la administración de encuestas semi-estructu-
radas a estudiantes avanzados de diferentes 
carreras de los profesorados. en nuestro caso, 
las encuestas fueron diseñadas con un for-
mato semi-estructurado, lo cual permitió que 
el participante encuestado pudiera brindar 
no solo elementos de corte estadístico, sino 
rasgos cualitativos sobre la enseñanza de los 
3 El concepto ha sido revisado y puesto en cuestión a 

partir de la segunda década del siglo XX por estudios 
que se interrogaban su conceptualización modélica y 
recuperando matices epistemológicos descoloniales y 
críticos sobre la noción binaria y moralizante entre lo 
bueno o lo malo (YEDAIDE, 2016). Asimismo la cuestión 
valorativa también se ha puesto en cuestión produc-
to de la reflexión en torno al origen mismo de dicha 
construcción de valores. (MARTÍNEZ, 2017)

profesores seleccionados e identificados como 
memorables. 

Otro soporte central en esta primera etapa, 
como ha sido a lo largo de los más de 15 años 
de trayectoria del GIeeC, fue la realización de 
entrevistas en profundidad a los profesores 
memorables consignados como tales por sus 
estudiantes. siendo coherentes con nuestros 
marcos conceptuales y metodológicos, aún 
hoy asumimos la entrevista como el principal 
instrumento de interacción en investigacio-
nes cualitativas en ciencias sociales (GuBer, 
2016; DenZIn y LInCOLn, 2015; TAYLOr y BOG-
DAn, 2007;). el guion oportunamente diseñado 
permitía a los entrevistados narrar sus prác-
ticas, compartir sus concepciones respecto a 
la disciplina, a la enseñanza, a su vínculo con 
los estudiantes, y centralmente, aludir a sus 
experiencias familiares, educativas y formati-
vas que, resignificadas en el relato oral, tenían 
una ligazón íntima con sus propias prácticas 
docentes en el momento. 

en esta primera fase de trabajo las entre-
vistas posibilitaron comprender aspectos de 
la práctica docente no desde la prescriptividad 
del currículum formal, sino desde los significa-
dos que los sujetos le otorgaban en sus pro-
pias narrativas biográficas. es por ello que en 
la segunda etapa de producción del GIeeC en-
tre los años 2008 y 2013, el centro del análisis 
y de las indagaciones fueron las vidas mismas 
de los profesores memorables reconocidos 
anteriormente. 

en dicha etapa, a diferencia de la anterior, 
las entrevistas recorrieron la vida personal 
y profesional de cada uno de los profesores, 
como así también sus propias concepciones 
sobre la enseñanza y la formación de docen-
tes en términos del carácter social, histórico 
y territorial de la vida de los sujetos. en este 
sentido, el lugar de la experiencia es el regis-
tro sobre el que se profundizó y nos permitió, 
a partir de dichos relatos (auto)biográficos, la 
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emergencia de categorías significantes para 
conceptualizar la docencia (POrTA Y AGuIrre, 
2020). en las entrevistas de esta etapa, lo per-
sonal y lo profesional se fusionaron en una 
amalgama vital que otorgó tanto a los docen-
tes participantes como a los propios investi-
gadores la oportunidad de aproximarse al co-
tidiano biográfico que configura gran parte de 
los aconteceres en el aula y en las prácticas 
educativas. 

La tercera etapa de investigaciones del Gru-
po, que se concentra entre los años 2014 y 2016, 
atestigua la primera expansión propiamente 
dicha de la perspectiva biográfica y narrati-
va del equipo en términos metodológicos. el 
GIeeC albergó en este tercer momento cuatro 
proyectos de investigación que comenzaron a 
expandir los sentidos y significados del trabajo 
realizado en la primera década del equipo. uno 
de ellos se orientó hacia el abordaje narrativo 
de la biografía escolar en las prácticas profe-
sionales de estudiantes residentes del Profe-
sorado de inglés (BrAnDA, 2017). Otro posó la 
mirada en las potencialidades de la indagación 
narrativa en la educación superior a partir de 
relatos identitarios de estudiantes de la carrera 
del Profesorado en inglés de la misma Facultad 
(sArAsA, 2016). Además, en un tercer proyecto, 
se habilitó la indagación de recorridos biográ-
ficos en instituciones de educación alternativa 
de la ciudad de mar del Plata, Argentina. Fi-
nalmente la cuarta línea mantuvo el fundante 
abordaje biográfico-narrativo de los profesores 
memorables, en sus vidas, sus pasiones y sus 
prácticas en las aulas de la universidad (POrTA, 
AGuIrre y rAmALLO, 2018).

en este sentido, los instrumentos que sir-
vieron de soporte metodológico para el des-
pliegue de las investigaciones también eviden-
ciaron su primera expansión. esta etapa con-
tiene una variopinta cantidad de instrumentos 
que visibilizan una polifonía a partir de la cual 
cada proyecto pudo indagar biográfica y na-

rrativamente sus propios objetos. entrevistas 
flash (DenZIn  y LInCOLn, 2015), entrevistas en 
profundidad a docentes, estudiantes y ads-
criptos, grupos focales a profesores y gradua-
dos, etnografía de aula (rOCKWeLL, 2009), dia-
rios de campo (GuBer, 2016; TAYLOr y BOGDAn, 
2007), documentos narrativos (POrTA, 2018), 
etnografía de documentos y materiales didác-
ticos (rOCKWeLL, 2009) fueron algunos de los 
principales soportes metodológicos que per-
mitieron la expansión del enfoque y lo mate-
rializaron en la práctica investigativa concreta.

La actual etapa de investigaciones del Gru-
po ha evidenciado una mayor expansión en lo 
que respecta a temas e instrumentos de reco-
lección de datos. A partir de diversos trabajos 
doctorales de los miembros del equipo, fuimos 
transitando desde el año 2014 algunos replan-
teos temáticos y particulares expansiones me-
todológicas del enfoque (auto)biográfico-na-
rrativo en el campo de la educación superior 
argentina. 

una de las expansiones primigenias del 
GIeeC estuvo orientada a un campo de investi-
gación abordado en extenso por producciones 
más clásicas, como es el caso de la historia de 
las prácticas educativas. ramallo (2017) reali-
za un análisis histórico de “otras enseñanzas” 
en los Colegios nacionales a mediados del si-
glo XX, recuperando dichas prácticas desde el 
enfoque biográfico-narrativo con un marcado 
contenido que rompe la matriz clásica y aca-
démica con que ha sido caracterizada la ense-
ñanza en dichas instituciones educativas. Allí 
se recuperan una serie de aspectos a partir de 
las voces de los protagonistas entrevistados 
y de diferentes materiales de archivos esco-
lares indagados: “Desde el enfoque biográfi-
co-narrativo discutimos y revisamos las mira-
das nostálgicas y desprovistas de la capacidad 
de acción de los sujetos, que suelen doloro-
samente caracterizar al campo de la historia 
de la educación en general y los relatos sobre 
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esta formación en particular” (POrTA, AGuI-
rre, y rAmALLO, 2018, p. 174). Las entrevistas 
biográficas a graduados del Colegio nacional, 
los documentos escolares que yacían en los 
archivos, los múltiples registros textualizados 
de la institución y la propia voz del investiga-
dor permitieron interpretar las prácticas de 
enseñanza en el bachillerato argentino desde 
diversos relatos que pusieron en jaque las vi-
siones clásicas de la historiografía tradicional 
argentina. 

La segunda expansión protagonizada a 
partir de las tesis doctorales está relaciona-
da al campo de las políticas de formación do-
cente y a las incipientes indagaciones sobre 
la profesión académica en las universidades 
argentinas. A partir de la investigación doc-
toral “La formación docente en Argentina. 
un estudio interpretativo de las políticas na-
cionales. el caso de los Polos de Desarrollo” 
(AGuIrre, 2019) el enfoque narrativo hace sus 
primeras incursiones en el área temática de 
las políticas educativas. Con el objetivo de in-
terpretar los múltiples niveles de traducción 
del proyecto Polos de Desarrollo en la for-
mación docente de nuestro país y las poten-
cialidades y tensiones que éste asumió en su 
puesta en acto en el territorio institucional, 
se realizaron más de 40 entrevistas a gestores 
nacionales, coordinadores jurisdiccionales, 
referentes académicos, autoridades de los 
institutos de formación docente implicados, 
coordinadores locales, docentes y estudian-
tes. A partir de este registro polifónico de la 
política se van entramando las voces de los 
protagonistas, los documentos oficiales y el 
propio registro autoetnográfico del investiga-
dor, hilvanando una meta-narrativa interpre-
tada desde sus problemáticas, sus tensiones 
y sus aportes al mejoramiento de la forma-
ción docente y sus instituciones educativas. 
Los hallazgos fueron presentados así como 
una narrativa biográfica de la política en sus 

diversos niveles. BOLÍVAr, DOmInGO y Fer-
nÁnDeZ celebran esta manera de evidenciar 
los hallazgos puesto que “una buena inves-
tigación narrativa, […] no es solo aquella que 
recoge bien las distintas voces sobre el terre-
no, o las interpreta, sino también aquella que 
da lugar a una buena historia narrada, que 
es en el fondo, el informe de investigación” 
(2001, p .207).

en la etapa que recorre desde el 2017 al 
2020, el equipo consolidó sus investigaciones 
en torno a la configuración de identidades do-
centes (De LAurenTIs, 2019). el enfoque me-
todológico narrativo permitió comprender la 
construcción identitaria de 27 colegas del ciclo 
de formación de profesores de la Facultad de 
Humanidades de nuestra universidad. Al ser 
la identidad un objeto de estudio por demás 
complejo y dinámico, se recurrió no sólo a las 
voces y narrativas de los participantes de la 
investigación, sino que se apeló a imágenes, 
dibujos, canciones, recuerdos personales, y 
algo aún más novedoso en nuestra comuni-
dad de trabajo, se incorporaron metáforas en 
los registros (auto)biográficos de los profeso-
res (LAKOFF y JOHnsOn, 1995). ese mosaico de 
instrumentos de recolección de datos brindó 
la posibilidad de interpretar las identidades 
docentes desde coordenadas cualitativas in-
novadoras. 

una cuestión que abonó significativamente 
la expansión instrumental del enfoque (auto)
biográfico-narrativo en nuestras investigacio-
nes fue la incorporación del diario autoet-
nográfico en las producciones doctorales del 
equipo (AGuIrre, De LAurenTIs y BOXer, 2019).  
Dichos registros narrativos, que el investigador 
completa desde el inicio de su actividad hasta 
su culminación, evidencian no sólo lo que va 
sintiendo el sujeto que investiga en el correr 
de tarea investigativa, sino sus propios apren-
dizajes y desaprendizajes en la medida que le 
va dando forma al trabajo de indagación. este 
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diario, luego, es incorporado a las tesis en di-
versos espacios según la dinámica que asuma 
cada escrito. en algunos casos, se incorpora 
como capítulo final al estilo de metacognición 
del proceso, en otros se suma al capítulo me-
todológico y, en ocasiones se despliega como 
apartados finales de cada capítulo escrito.

Para finalizar esta cartografía metodológi-
ca, debemos recuperar la más reciente expan-
sión del enfoque. La misma versa en torno a 
las prácticas de enseñanza y sus vínculos con 
la corporeidad en los profesores memorables. 
si bien las conceptualizaciones sobre la ense-
ñanza y la memorabilidad de los docentes ya 
han sido abordadas por investigaciones del 
grupo, la incorporación de la dimensión cor-
poral al análisis es absolutamente novedosa. 
A partir de una tesis doctoral recientemente 
presentada4, desde una perspectiva herme-
néutica-interpretativa, nos propusimos com-
prender los sentidos a través de los que se 
expresa la corporeidad y la buena enseñanza 
en una de las profesoras memorables selec-
cionadas por sus estudiantes y que conforma 
el universo de 6 docentes con los que venimos 
trabajando desde el año 2008 (LAZZArIs, 2020). 

en dicha indagación se aborda la proble-
mática corporal a través de la mirada filosófi-
ca, en particular la fenomenología y distintas 
disciplinas que componen una epistemología 
convergente, cuyo desarrollo en el siglo XX 
ha sido relevante en el tratamiento e investi-
gación de la corporeidad (LAZZArIs, 2020). La 
metodología seleccionada se compuso del en-
foque biográfico narrativo (BOLÍVAr, DOmInGO 
y FernÁnDeZ, 2001) y la etnografía educativa 
(rOCKWeLL, 2009), que permitió el acercamien-
to a los significados de las prácticas corporales 
en la enseñanza, poder percibirlos en el aula 

4 Tesis doctoral: "Corporeidad y Buena Enseñanza en 
Profesores Memorables. Un estudio interpretativo en 
la Facultad de Humanidades de la UNMDP". Prof. Su-
sana Lázaris. Director: Dr. Luis Porta. Universidad Na-
cional de Rosario. Argentina

y entretejer sus sentidos en un conocimiento 
colectivo. mediante entrevistas en profundi-
dad a la docente, sus estudiantes y adscriptos, 
observaciones de clases, y el propio registro 
narrativo de la investigadora se fue compren-
diendo la amalgama existente entre cuerpo, 
vida y enseñanza universitaria. 

La expansión temática, epistémica y meto-
dológica se observa claramente en esta últi-
ma investigación del grupo. Primero porque ha 
podido abordar un aspecto sensible e íntimo 
como lo es el cuerpo y la noción de corporei-
dad luego de más de 10 años de trabajo con 
la misma docente memorable. La confianza, la 
rigurosidad y el compromiso ético del grupo 
para con ella permitió el despliegue de la ex-
pansión hacia cuestiones que se desarrollan en 
el aula universitaria pero que al mismo tiem-
po la trascienden. segundo, esta investigación, 
nos llevó a un provocador desplazamiento ins-
trumental en donde el registro fotográfico, fíl-
mico, visual (AuGusTOWsKY, 2007) e incluso la 
mirada etnográfica de las redes sociales de la 
profesora, nos permitió sumergirnos en la bio-
grafía más íntima de ella y poder interpretar, 
desde allí, la compleja urdimbre entre cuerpo, 
vida y enseñanza que emerge de sus clases y 
de los testimonios narrados por sus estudian-
tes, ayudantes y adscriptos.  

en suma, en nuestro hábitat investigativo 
más próximo, la narrativa autobiográfica y su 
expansión se presenta posibilitando intercep-
tar discursos con doble potencialidad: “la pro-
ducción de conocimiento y el involucramiento 
del sujeto que narra” (GOnZÁLeZ mOnTeAGu-
DO, 2008, p. 40). en este contexto los sopor-
tes instrumentales y metodológicos desde los 
cuales sostenemos dicha expansión son sus-
tanciales puesto que, mediante el resguardo 
de una ligazón coherente con los marcos epis-
temológicos y conceptuales, nos posibilitan al-
canzar e interpretar los datos necesarios para 
la construcción de conocimiento en torno a la 
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enseñanza, la pedagogía y la biografización de 
las vidas de quienes conforman los cotidianos 
educativos contemporáneos. 

reflexiones Finales 
De “instrumento de recolección de datos” a 
“tecnologías de co-construcción de la expe-
riencia”, lo biográfico narrativo ha mutado ine-
vitablemente al compás de los tiempos y las 
prácticas de investigación, afectándose pro-
gresivamente a medida que los marcos inter-
pretantes de lo social, pero también de la mi-
cro esfera pedagógica, van transformándose. 

Hablar de la “expansión” de lo biográfi-
co-narrativo es ajustado a la historia-memo-
ria aquí construida, aunque tal vez no sea su-
ficiente para aludir a las resonancias que los 
procesos han gestado en estos años para la 
comunidad de investigadores de referencia.

Hace unos días, una colega me entrevistó 
a propósito de los 20 años de la asignatura 
Problemática educativa, la materia del Ciclo 
de Formación Docente en la que me desem-
peño como Profesor Titular desde hace años. 
Coincidíamos en que es un espacio al que nos 
referimos como un organismo vivo. Al respecto 
le decía 

sí, lo que pasa es que esas cosas que van pa-
sando, nos pasan a nosotros también. Por eso 
da la pista de ser un organismo vivo. está claro 
eso. Tiene que ver con esta idea de circulación 
de la que hablé; tiene que ver con las distintas 
trayectorias y caminos, itinerarios recorridos 
por cada uno de los miembros de la cátedra, y 
tiene que ver con mi propia vida también y la 
manera en que va mutando, va cambiando y se 
van produciendo cosas nuevas. (POrTA Y YeDAI-
De, 2020, p. 25)

Precisamente por la ligazón con el proyec-
to vital, las tecnologías biográfico-narrativas 
no nos  dejan indemnes. Incitan y reclaman la 
promesa del encuentro a partir de la intimi-
dad—aquel ámbito de la vida que nos conec-

ta con nuestra sensibilidad profunda, nuestra 
común vulnerabilidad y nuestros deseos—. La 
ciencia se vuelve humana en un sentido opues-
to al de la más popular y nociva acepción del 
Humanismo (BrAIDOTTI, 2019). no nos permite 
ya anclarnos en el antropocentrismo despia-
dado, sino que nos transporta hacia una más 
humilde sustancia que compone y se compone 
con el todo. Lo narrativo, por el arrastre de lo 
singular e idiosincrático, no puede emancipar-
se de la cercanía. Y tal vez sea la proximidad, 
esa imposibilidad de la analgesia creada por la 
obstinación de la presencia de lo otro, aquello 
que nos salvará.        

Con esta esperanza, y las expectativas que 
le nacen, lo biográfico auxilia a la investigación 
a no perder su corazón. no naufragará, sabe-
mos hoy, en la sensiblería ni la indistinción con 
otras formas de producción del conocimiento. 
Investigar implica, fundamentalmente, soste-
ner la pregunta. esas preguntas a las que no 
podemos, como educadores, renunciar, por-
que interrogan sobre qué mundos construir y 
sostener, y qué lugar tienen las pedagogías en 
esos mundos. Y lo biográfico, aunque todavía 
implique andar por los bordes en este senti-
do ampliado que presentamos, completa con 
sentido y sentimiento la validez de estas pre-
guntas.  
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