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ENFOQUE BIOGRÁFICO-NARRATIVO - ASPECTOS METODOLÓGICOS1 

Debemos aprender de Sherezade,  
que narrar es un asunto de sobrevivencia.  
Mientras narremos, contemos,  
tengamos historias no desapareceremos.  

JOSÉ A. GOYTISOLO 

 

Introducción. Algunos principios orientadores del enfoque biográfico-narrativo 
Inicialmente voy a presentar algunos principios orientadores del enfoque biográfico-narrativo, a los 
fines de encuadrar epistemológica y metodológicamente nuestras investigaciones, desde la perspecti-
va de cómo se construye el conocimiento, con este enfoque 
 

EL ENFOQUE BIOGRÁFICO-NARRATIVO SE OCUPA DE LAS VIDAS DE LOS SUJETOS,  
A PARTIR DE SUS PROPIAS VOCES 

“El estudio de la narrativa, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el 
mundo.” (Connely y Clandinin, 1996: 12). 

“Cuando referimos a investigación biográfico–narrativa hablamos de un tipo de investigación de tipo 
cualitativo que se interesa principalmente por las 'voces' propias de los sujetos.” (Leite y Rivas Flores, 
2012: s/d). 

“La perspectiva narrativa nos permite –afirman Leite y Rivas Flores- acercarnos al mundo y a la vida 
de la gente desde el relato y el significado que los implicados le otorgan. La narrativa, además de ser 

una forma de discurso constituye una manera de comprender.” (Leite y Rivas Flores (2009: 89). 

 

EN EL ENFOQUE BIOGRÁFICO-NARRATIVO SE DIFERENCIA ENTRE RELATO Y NARRATIVA 

La historia o el relato es el fenómeno y la narrativa, su investigación. (Vain, 2014). 

“La perspectiva narrativa nos permite –afirman Leite y Rivas Flores (2009, 89)- acercarnos al mundo y 
a la vida de la gente desde el relato y el significado que los implicados le otorgan. La narrativa, ade-
más de ser una forma de discurso constituye una manera de comprender.”  

Retomando la diferenciación de Denzin (1989), el relato de vida corresponde a la enunciación -escrita u 
oral- por parte de un narrador de su vida o parte de ella mientras que la historia de vida es una pro-
ducción distinta, una interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de 
distintas categorías conceptuales, temporales, temáticas, entre otras. En este caso se hace una re-
construcción con los relatores y no sólo desde lo relatado, intentando un proceso de reconstrucción 
colaborativa...” (Leite, 2011: 186) 

Los relatos de vida, no obstante, suelen expresar modos contextuales y culturales, no todos idiosin-
cráticos o personales. De hecho, en muchos casos, la tarea del investigador es hacer visible o evidente 

                                                      
1 Material interno para los proyectos de investigación del Programa de Educación. Secretaría de Inves-
tigación. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNaM. 
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las formas culturales y sociales presentes implícitamente en los relatos. Pero, una cosa son los rela-
tos (historias) de vida (life stories) y otra la investigación sobre historias de vida (life-history), aunque 
las primeras sean la base o material de partida de la segunda. La historia de vida representa siempre 
–señalan Biesta, Hodkinson y Goodson, 2005:5) – una interpretación de una persona de su propia vida: 
“la transformación del relato de vida (life-story) en historia de vida añade una capa adicional de la 
interpretación, y esta es una de las razones por las que la investigación sobre historias de vida es 
interpretativa”. (Bolívar, 2014: 717) 

 

¿CUÁNDO FINALIZA EL PROCESO DE ENTREVISTAS? 

“Glaser y Strauss incorporan el criterio de Saturación Teórica como el criterio para determinar cuándo 
dejar de muestrear los distintos grupos de relevancia de una categoría. Saturación, aquí, significa que 
no se hallan datos nuevos a través de los cuales se puedan desarrollar más cuestiones. La incorpora-
ción de nuevo material o de nuevos datos se acaba, según este concepto, cuando ya no emerge nada 
nuevo.” (Hernández Carrera, 2014: 194) 
 

LA VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCIDO, LA OTORGAN LOS ENTREVISTADOS 

Pero para que el relato se construya como narrativa, debe producirse “…la comprensión a través de 
una reelaboración de las vivencias y fragmentos de vida que ayudan a darle un valor único, pero ex-
trapolable, a la comprensión de la realidad.” (Cortés González: 2013: 24). 

“La investigación narrativa no expropia las voces de los sujetos, es un compromiso ético del investiga-
dor que los análisis categoriales no se alejen de las perspectivas de sus autores originales.” (Schewe 
y Vain, 2020: s/d) 

Leite y Rivas Flores (2011: 78) sostienen, con respecto a una parte del proceso dialógico entre quienes 
los construyen, que denominan devolución, que como se trata de opciones vinculadas a lo ideológico y 
lo político, es necesario el cruce de miradas desde vínculos comprometidos. La apuesta de su grupo de 
investigación es que los sujetos involucrados sean intérpretes y autores, a partir de la colaboración y 
el trabajo democrático. 

“La devolución permite observar dos aspectos significativos. Por un lado, el tratamiento espiralado de 
la relación teoría-empiria, con la inclusión permanente de momentos en los cuales los llamados 
'agentes de la investigación' validan los relatos. Y, por otro, la puesta en evidencia de una ética de la 
investigación, en relación con las voces de dichos agentes.” (Schewe y Vain, 2020: s/d) 

“En sentido estricto -como ha resaltado Denzin (1995)– la investigación narrativa introduce una seria 
'fisura' en la investigación cualitativa habitual: la experiencia vivida no es algo a captar por la investi-
gación, es de hecho creada en el propio proceso investigador. Esto torna problemática (crisis de re-
presentación) la relación entre experiencia y texto. También los criterios habituales de validez, gene-
ralización y confiabilidad se tornan problemáticos (crisis de legitimación). Si contar con una orienta-
ción teórica facilita el análisis, y disponer de modos de análisis lo hacen posible; en último extremo es 
también una tarea artística; parecida al buen periodista que construye una excelente descripción de 
una realidad a partir de un caso. (Bolivar, 2012: 80) 
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EL ENFOQUE BIOGRÁFICO PARTE DE LA SINGULARIDAD DE LOS SUJETOS 

Van Manem (2003) afirma que “un conocimiento universal o esencia sólo puede ser intuido o captado 
mediante un estudio de particularidades o instancia tal y como aparecen en la experiencia vivida.” 
 

 

El proceso de elaboración de las biografías 
Diferentes autores que trabajan desde este enfoque, proponen diversos procesos de producción de las 
biografías. En este trabajo voy a presentar tres “clasificaciones” operativas. 

 Biografías no estructuradas o abiertas 
Según la temática  
 Biografías focalizadas. 
 

 Validación periódica 
Según la temporalidad de la Validación  
 Validación a partir del producto final 
 

 
Según la analítica y escritura 

La producción analítica-fragmentada. (Herrera Pastor, 2016; Sancho, 

2013) 

 La producción analítica no fragmentada. (Leite, 2011; Álvarez y otros, 
2010)* 

 

Momentos en la construcción de biografías 
Podemos describir la cronología de la construcción de biografías, siguiendo este cuadro:  
 

Encuadre Negociación con el agente de la investigación acerca de las características de 
la tarea (objetivos del trabajo, duración, tipo de entrevistas, modalidad de vali-
dación y devolución, confidencialidad, et.) 

Entrevistas No estructuradas, sin guión. 

Si se trabaja del enfoque de Biografías no estructuradas o abiertas, todos los 
aspectos de vida del sujeto con el que trabajamos tiene importancia, más allá 
que luego prioricemos la temática del proyecto. 

Si en cambio, el enfoque es de Biografías focalizadas, se orientarán los diálo-
gos hacia cuestiones relacionadas con la temática. 

Validación Si se trabaja con Validación periódica, luego de cada entrevista, el agente de la 
investigación debe leer la entrevista, pudiendo corregirla y/o proponer modifi-

                                                      
  Estos textos son ejemplos sobre cada uno de los tipos.  
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caciones, ampliaciones, etc. 

Si operamos con Validación a partir del producto final, el investigador recons-
truye la biografía, a partir de todas las entrevistas desgrabadas, respetando en 
su totalidad lo expresado por los sujetos; y luego la entregará al agente de la 
investigación para su validación, pudiendo este corregirla y/o proponer modifi-
caciones, ampliaciones, etc. 

Análisis y escritura Si se procede desde la Producción analítica fragmentada, la biografía se escri-
be a partir de fragmentos de las entrevistas, entrelazados con las palabras del 
investigador y eventualmente el aporte de autores diversos. 

Si la óptica fuera la Producción analítica no fragmentada, se escribirán textos, 
en los que se iluminen con párrafos y citas, las cuestiones que se vayan identi-
ficando.  

En ambos casos, se seguirá el Método de la Comparación Constante o Teoría 
Fundamentada de Glasser y Strauss (1967).   

Momento  
comparativo 

Como se realizarán varias biografías, luego se confeccionará un texto, articu-
lando los análisis de las distintas historias de vida, en clave comparativa. 
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