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El relato autobiográfico en el campo de la investigación: una 
revisión teórica

Este rastreo hace parte de la tesis de maestría 
t i tu lada El re lato  autobiográf ico como 
dispositivo de formación. Una revisión teórica 
desde la filosofía, la literatura y la pedagogía. 
Este trabajo parte con la categoría «relato 
autobiográfico», delimitando la búsqueda a los 
últimos cinco años. Es así como encontramos 
un amplio espectro de los campos de estudio 
que enuncian esta categoría; algunos de ellos 
la utilizan como método, otros como estrategia 
didáctica e incluso como propuesta pedagógica. 
A continuación, se hace un breve rastreo del 
cómo ha sido utilizada esta categoría en los 
diferentes campos de la investigación. Debemos 
decir que seorganiza la información por años, 
más que por países o tipos de investigación, ya 
que consideramos que una revisión de manera 
histórica nos dará una visión más clara de cómo 
se ha ido incorporando esta categoría en el 
campo de la investigación. 

González Otero (2017), en su artículo El diario: 
la escritura autobiográfica en su dimensión 
sociocultural y sus posibilidades cognoscitivas 
y creativas presenta los avances realizados en el 
proyecto de investigación con el mismo nombre, 
en la Universidad La Gran Colombia. En este 
artículo se presenta una disertación sobre la 
investigación de la escritura autobiográfica en 
Latinoamérica, donde se destaca el avance en el 
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estudio y en la recuperación de la importancia 
de la escritura, sobre todo, en México y 
Argentina, países en los cuales se han priorizado 
las investigaciones académicas. Allí, el tema 
de lo autobiográfico y su incidencia en las 
ciencias humanas ha permitido realizar trabajos 
destacados tanto en el campo literario como en 
el educativo. González Otero, además, informa 
que en Colombia no existen sino trabajos 
aislados en estos temas y en los cuales han 
prevalecido el estudio de casos ejemplares y 
biográficos ilustres del siglo decimonónico. 

Sin embargo, después de lo expuesto por 
González Otero (2017), se encuentra que 
la  producción de t rabajos con el  relato 
autobiográfico como componente va en aumento 
en Colombia, y empieza a alejarse de los 
estudios de caso, para empezar a trabajar temas 
centrales en la educación y en lo correspondiente 
a los sujetos, tal y como se puede ver en el 
siguiente trabajo de grado de Valderrama 
Solano (2018) titulado Uso de los relatos 
autobiográficos para desarrollar la producción 
escr i ta .  Traba jo  en  e l  que  Valder rama 
Solano realiza una propuesta de intervención 
pedagógica, guiada a partir de la pregunta ¿De 
qué manera el relato autobiográfico potencia 
elementos como la subjetividad, la autoestima y 
el auto reconocimiento?
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E s  a s í  c o m o  s e  p l a n t e a  q u e  e l  r e l a t o 
autobiográfico es también un texto interpretativo, 
que transgrede los límites de la mera narración 
de hechos o anécdotas pasadas, sino que 
implica todo un proceso de resignificación de la 
existencia, donde la memoria se reconfigura en 
el pasado. De esta manera, Valderrama Solano 
concluye que los relatos autobiográficos no 
sólo son un texto narrativo e interpretativo de 
carácter personal, sino que también son una gran 
herramienta para trabajar en el aula de clase. 

Rico (2018) presenta una reseña del libro 
Aproximaciones a la escritura autobiográfica 
publicado en 2016. En esta reseña, Rico cuenta 
que el libro entero parte de considerar el texto 
autobiográfico como una especie de laboratorio 
del yo en el que no existe una simple referencia 
transparente a la vida de su autor. Las relaciones 
entre cuerpo, conciencia y autobiografía que 
delinea Caballé, hasta la mitosis del yo producto 
de la escritura que observa Hugo Enrique del 
Castillo, desde el yo configurado a través de 
un proceso psicológico, estilístico y narrativo. 
En lo anterior, advierte Luz Aurora Pimentel, 
que hasta la vida pública y el pensamiento que 
resultan esclarecedores para la lectura plena de 
la obra de un autor.

Lo anterior desmiente, parcialmente, la supuesta 
laguna de la escritura autobiográfica en 
Hispanoamérica; pues la escritura autobiográfica 
se hace desde un lugar más público y se enreda 
en la historia de cada territorio, tal y como 
ocurre en el artículo de Haye y otros en Tiempo 
y memoria: sobre la mediación narrativa de la 
subjetividad histórica (2018). En este artículo 
se presenta el discurso autobiográfico como una 
composición cuya forma de presentar las huellas 
de las articulaciones temporales características 

de un grupo social específico, de una época 
determinada, de un país o una civilización 
particular. 

S e g ú n  H a y e  y  o t r o s ,  e n  l o s  g é n e r o s 
autobiográficos predomina el cronotopo de 
la plaza pública. Para darle credibilidad a 
esto ilustran o siguiente: “podemos abordar 
el discurso autobiográfico de H.O.5 como una 
composición de capas de temporalidad al estilo 
de Braudel, una estructura -aparentemente 
inmodificable- de la historia, coyunturas 
históricas variables y eventos «efímeros»” (p. 
27). 

Aunado a esto, en Chile, sigue la esfera pública 
del relato autobiográfico, esta vez representado 
en un capítulo del libro: Las familias en la 
construcción de un proyecto felicitante en una 
sociedad compleja (2018), capítulo escrito por 
Sánchez Lara & Sereño Ahumada titulado: 
La familia y su potencial didáctico: una 
propuesta inicial desde la escritura narrativa 
autobiográfica. En esta, se propone un diseño 
pedagógico de escritura narrativa autobiográfica 
que considere a la familia y sus tensiones como 
potencial didáctico. 

De igual manera, Sánchez Lara & Sereño 
Ahumada, proponen la narrativa autobiográfica 
como un espacio de reflexión problematizadora, 
en torno a las potencialidades de la escritura 
como dispositivo generador de identidad y auto 
reflexión. Todo ello se transforma en registro, 
resistencia, relato del capital cultural, algoritmo 
discursivo del proyecto de vida o insumo de 
valoración y autoconocimiento. 

Siguiendo esa línea de lo público y lo familiar, 
se encuentra el artículo publicado en España, 

5. Con las iniciales H.O. se refieren al hombre de 92 años. Chileno. Fue exiliado por haber sido un dirigente campesino en los 
años cincuenta y sesenta, y haber participado en el proceso de reforma en el gobierno socialista de la Unidad Popular presidido por 
Salvador Allende (1970-1973). La historia de su vida está cruzada, desde su elaboración autobiográfica, por la historia de la lucha de 
los trabajadores en el capitalismo del siglo XX. (Haye y otros, 2018, p. 27)
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por Franceschi, Z. A. (2019). Emociones y 
significados en la autobiografía: Reflexiones 
a partir de un caso wichí (Gran Chaco). En 
dicho artículo se utiliza como metodología el 
relato autobiográfico, una historia de Teodora 
Polo, donde la antropóloga determina que el 
relato autobiográfico crea un vínculo, a menudo 
muy fuerte, entre el antropólogo y su testigo, 
que lleva a ambos a prestar especial atención a 
los dispositivos emocionales que, de repente, se 
convierten en un instrumento de comprensión 
del aparato cultural. 

Sin abandonar la esfera de lo público, en 
Argentina se publica el artículo Semiótica 
n a r r a t i v a  y  c o n s t r u c c i ó n  i d e n t i t a r i a : 
reflexiones metodológicas en base a “relatos 
autobiográficos de nietos recuperados en la 
post-dictadura argentina” Ynoub & Lluch, 
(2019), el cual hace parte del proyecto de 
investigación “Hermenéutica y metodología: 
desarrollo y evaluación de las metodologías 
para la investigación interpretativa”. Se 
examina el  potencial  aporte de algunas 
técnicas de análisis narrativo y discursivo para 
la operacionalización de relatos biográficos 
producidos por “nietos” apropiados ilegalmente 
durante la última dictadura cívico - militar en 
Argentina (1976 - 1983). 

Según Ynoub & Lluch la problemática que 
interesa a su investigación, es la dimensión de 
la experiencia humana, arraigada en la pregunta 
por el ¿quién soy?, la cual resulta indisociable 
del interrogante ¿de dónde vengo? Es por esto 
que, el relato autobiográfico es de su interés, 
pues va más allá de aquello que efectivamente 
se halla en el plano del discurso, interesándose 
entonces en la relación de identidad entre autor, 
sujeto empírico, narrador y personaje. 

Después de unos años de silencio, vuelve a 
presentarse dos trabajos de grado en Colombia 
que presentan como eje central los relatos 
autobiográficos. Uno de ellos es una tesis de 

licenciatura titulada Relatos autobiográficos 
en la escritura inicial de Adultos, por Larios 
Bernal & Quintero Herrada (2020). Esta 
investigación de tipo cualitativa con método 
etnográfico presenta la autobiografía como el 
eje central de una propuesta pedagógica, sin 
embargo, por las medidas tomadas para evitar 
el contagio del COVID-19, esta propuesta se 
queda en la planeación, sin tener el espacio ni 
oportunidad de ejecución práctica. 

En el mismo año se presenta el trabajo de grado, 
Relatos autobiográficos de dos adolescentes: 
resiliencia, deporte y conductas adictivas: 
Escribir la vida, por Ospina Díaz (2020) en éste 
se presenta una fundamentación etnográfica 
para la elaboración de relatos autobiográficos. 
A partir de tres talleres prácticos se teje el relato 
autobiográfico, los cuales son la expresión de 
las voces de la resiliencia, pues como lo afirma 
la autora, cada historia construida desde un 
cotidiano, trazada en el dibujo, en la escritura 
y en la narración es un reencuentro consigo 
mismas. 

Por último, en esta categoría se encuentra el 
artículo Percepciones sobre las aportaciones 
del  Aprendizaje-Servicio a la  docencia 
universitaria y a los aprendizajes en el ámbito 
de la Educación Física: Una perspectiva 
autobiográfica desde los relatos cruzados 
del profesorado que da cuenta de la tesis 
con el mismo nombre. Franco-Sola,  M., 
Figueras Comas, S., Campos-Rius, J.,  & 
Sebastiani Obrador, E. (2021). Este método 
biográfico exalta la dimensión discursiva 
de la individualidad para analizar cómo 
los sujetos dan significado a la vida. Es así 
como los relatos de vida cruzados de tres 
profesores y una profesora les permiten 
explicar una experiencia, capturarla, para ser 
comprendida, en este caso la experiencia de la 
implementación de la metodología Aprendizaje 
– Servicio (ApS) en la Universidad Ramón 
Llull. 
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Después de este rastreo de la categoría Relato 
autobiográfico, pudimos detectar variables que 
son necesarias nombrar de nuevo y por lo tanto 
hacer un análisis o una lectura desde y con ellas. 
Encontramos que los relatos autobiográficos 
toman cuatro líneas de investigación: como 
laboratorio del yo, como historia del territorio, 
reflexión problematizada y como identidad. 

En estas cuatro grandes líneas, se ha abordado 
la narración como un texto para ser interpretado, 
donde se puede leer más allá de lo evidente 

y así encontrar los intersticios que nos lleven 
a la realidad de aquel que escribe su relato 
autobiográfico. Esto se ha aprovechado en la 
investigación de tipo etnográfica e incluso en 
la aplicación didáctica de diversas teorías. Es 
así como encontramos en estas cuatro líneas de 
investigación un vacío evidente, dónde se ubica 
la formación, la posibilidad de conocerse a sí 
mismo, de juzgarse o incluso de administrarse 
a sí mismo. Y es precisamente en este campo 
donde esperamos contribuir con nuestra 
investigación.
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