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Presentación 

Hoy, como antes, narrar historias constituye un arte y una técnica 

que posibilita mayor interacción comunicativa entre los actores 

de una comunidad. El texto que se pone a consideración, 

presentado en cinco capítulos, desarrolla contenidos relacionados 

con las historias de vida, como parte de la metodología 

biográfico-narrativa. 

En el primero, se realiza un recorrido con las historias de vida 

desde su posible aparecimiento, se sigue con las formas de 

representación cotidiana, hasta concluir con la presentación de su 

uso académico en la contemporaneidad. 

El segundo, por su parte, presenta el estado del arte en la 

investigación con historias de vida. Luego de una búsqueda 

exhaustiva, se categoriza 205 libros y 358 artículos dedicados a 

la metodología biográfico-narrativa. 

Para el tercero, como punto de articulación temático-

metodológico, se presentan cuatro técnicas y sus instrumentos 

para la recolección y procesamiento de los datos referenciados en 

una historia de vida: Biograma, Documentos personales, 

Entrevistas y Líneas de Vida. 
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Con base en lo expresado, en el cuarto capítulo se exhiben cuatro 

narraciones: autobiografía, diario, relato de vida e historia de 

vida. Cada una ellas, resalta momentos inolvidables y llenos de 

significado en la vida de estos actores educativos 

Por último, en el quinto, se muestra cómo realizar el análisis de 

los datos recolectados con el empleo de las técnicas propuestas en 

el capítulo tres, como modelo didáctico para enriquecer las aulas 

de los futuros profesionales que se forman en las facultades de 

educación de las universidades.  
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Las voces primitivas de la humanidad 

we can be pretty sure that Neanderthals did not sing songs and tell each other 

stories around them […] 

IAN TATTERSALL, The world from beginnings to 4000 BCE (2008) 

 

 

 

Figura 1. Voces ancestrales. 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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El encanto de los seres humanos por las historias empezó con la 

vida en comunidad de los homininos ancestrales. Según Renzo 

Rossi (2010): «Los hombres prehistóricos vivían en pequeños 

grupos cazando y recolectando raíces y frutos. Al anochecer, se 

reunían junto al fuego para contar historias e intercambiar 

noticias» (p. 8). Entre otros sucesos, comentaban sobre sus 

experiencias cotidianas, así como la presencia de posibles 

peligros. Con respecto a estas historias atávicas, Craig 

Abrahamson (1998), expresa: 

En los tiempos más tempranos, antes del advenimiento de la 

escritura, la narración de historias era la única herramienta 

disponible mediante la cual los individuos dentro de sus 

comunidades podían preservar y compartir su herencia. Las 

historias no solo explicaban la vida y la historia preservada, 

sino que también aseguraban la continuidad de las experiencias 

de una generación a otra. Las civilizaciones sobrevivieron 

debido a la narración de cuentos. (p. 440). 

Más adelante en el tiempo, en la antigüedad griega y china, la 

tradición oral constituyó fuente de referencia para historiadores 

como Heródoto y Tucídides, filósofos como Tales de Mileto y 

Lao Tse; y, literatos como Homero. Narraciones como la Ilíada y 
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la Odisea, seguramente se trasmitieron de boca en boca por los 

recitadores ambulantes de poemas (bardos, rapsodas y aedos), 

hasta su reproducción escrita (Blondé, 2018). En la introducción 

a la obra de Homero, Juan Alarcón (2012), expresa: «Sin grandes 

pretensiones de investigación helenística, sí cabe apuntar que los 

dos magníficos poemas de Homero forman parte de un 

infinitamente mayor acervo de la tradición oral referente a un 

amplio período de la historia de Grecia […]» (p. 11). 

Que se hayan conservado muchos de estos relatos, constituye 

evidencia de la fuerza comunicativa e importancia dada a las 

experiencias transmitidas oralmente. A través de ellas, se 

exploraban significados y se proyectaban comprensiones e 

interpretaciones relacionadas con las creencias, costumbres, 

saberes y prácticas de la humanidad ancestral.  Con relación a la 

permanencia de los testimonios orales, la Dra. Kim-Cho (apud 

Chung, 2013) refiere que: en la actualidad, todavía prevalecen 

tribus cuyas historias de vida son transferidas de manera oral a las 

generaciones subsiguientes, ya que son pueblos que no habrían 

desarrollado la escritura.  
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Las voces ancestrales del Ecuador 

[…] cuando alguien muere las mujeres del clan familiar  

lloran ruidosamente la pérdida, 

pero a la vez que gritan fuerte y derraman lágrimas desconsoladas;  

se espera de ellas que relaten,  

con voz clara,  

las virtudes del muerto,  

su vida,  

su genealogía y demás.  

JOSEP FERICGLA, Manifiesto por una Antropología de las emociones 

(2000) 

 

Figura 2. Pueblo ancestral del Ecuador. 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Aunque conocidos como jíbaros, por su ferocidad ancestral y la 

práctica ya extinguida de reducir las cabezas de sus enemigos 

(Tzantzas), este pueblo, con su historia global de vida, demuestra 

que va más allá de la violencia. Fericgla (1994 y 2000), luego de 

once meses de convivencia, durante 1991 a 1993, relató que el 

pueblo Shuar ostenta una grandeza cognitivo-emocional que 

persiste en sus ritos y tradiciones. 

El pueblo Shuar tiene, además, una historia mucho más 

sorprendente y misteriosa. En una parte de sus territorios ubicados 

en la provincia amazónica de Morona Santiago, se encuentra la 

mítica cueva de los Tayos: uno de los territorios subterráneos más 

profundos, puerta de acceso al inframundo y centro primigenio de 

la cultura terrícola. Juan Morics (1967), especuló que en esta 

cueva existe una biblioteca metálica que contendría la relación 

cronológica de otra versión de la historia de la humanidad.  

Conocedor de este relato fantástico, el escritor suizo Erich von 

Dániken (1974), con evidencia de algunas posesiones de esta 

biblioteca, a cargo del religioso Carlos Crespi, confiere a la 

historia de la cueva de los Tayos, connotaciones extraterrestres. 

Con semejante publicidad, llegan al Ecuador multitudes de 
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expediciones científicas y aficionados a la espeleología, entre 

ellos, el astronauta Neil Armstrong.  

Desde el punto de vista científico, el geólogo Theofilos 

Toulkeridis (apud Brooks, 2017), manifiesta que, «[…] si bien 

encontró vestigios de civilizaciones antiguas, del período entre 

500 y 1500 antes de nuestra era, no acepta el origen artificial de 

la cueva ni el supuesto origen extraterrestre de las mismas […]» 

Otra historia posible, hace responsables del diluvio universal, a 

los primitivos pobladores de estas tierras. El jesuita historiador 

riobambeño Juan de Velasco (apud Carrión, 2008 y Salvador 

Lara, 2009), refiere: Pacha, sus hijos y sus respectivas esposas, 

devenidos luego en dioses, provocaron el diluvio universal 

cuando hirieron de muerte a una serpiente gigante, la cual en sus 

estertores de muerte vomitó tanta agua, que inundó esta parte del 

planeta.  

Si con lo referido en este acápite, parece que Ecuador es poseedor 

de fantásticos relatos; con evidencia material, para narrar al 

mundo, quedan intocadas dos grandes historias: Los gigantes de 

Loja y Los Llanganates y el gran tesoro de Atahualpa.  

 



10 

 

Las voces de los cantores medievales 

Yo le canto a la dignidad.  

Mi canto es un grito por la dignidad de los seres que habitamos la Tierra: 

 no solo los seres humanos, sino las plantas, los animales, el agua.  

Y, por supuesto, le canto al amor, porque tiene esa posibilidad de sacar cosas 

íntimas. 

CHELO CALAVERA, trovador ecuatoriano (Andes, 2011) 

 

 

 

Figura 3. Trovadores. 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Los trovadores tuvieron su punto máximo de expresión en la Edad 

Media. No obstante, todavía se conservan exponentes de esta 

forma poética de expresión, aunque con variaciones 

significativas, relacionadas con la forma original de este arte 

literario.  

En el medioevo, contar historias constituía una forma de ganarse 

la vida: ámbito laboral destinado para los juglares y trovadores. 

En esa época, estos personajes se consideraban serios 

representantes de la lírica europea.  

Los juglares eran personajes públicos que interpretaban, con 

música y acrobacias, las gestas heroicas de sus gobernantes y 

santos. Esta actividad la realizaban en las calles y plazas de las 

villas y pueblos.  

El juglar pobre viajaba a pie y en muchos casos su equipaje se 

reducía al mínimo imprescindible: la vihuela o el laúd, y el 

“libro”, es decir, el manuscrito con las poesías que cantaba. Si 

se había entrampado demasiado jugando a los dados, o no había 

pagado debidamente su alojamiento, podían serles embargados. 

(Ventura, 2012, p. 841). 
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Los trovadores, por su parte, eran considerados cantores 

asalariados de las cortes y auténticos profesionales de la literatura 

romántica.  

Los trovadores pertenecientes al segmento más favorecido de 

la sociedad (reyes, condes, obispos, incluso alguna princesa o 

dama noble) no eran sino aficionados dotados […] Varios de 

estos hombres pertenecerían también a la aristocracia, pero 

muchas veces eran hijos menores, y por tanto sin herencia, o 

nobles menores sin feudo, y, por tanto, sin ingresos. (Ventura, 

2012, p. 841). 

Tanto juglares como trovadores, cumplieron un papel 

preponderante en la conservación y transmisión de las historias 

de vida de la humanidad medieval.  

Esta forma de arte ha dejado huellas indelebles en la cultura 

contemporánea. Hasta ahora sobresalen estas formas de expresión 

narrativa en varios artistas y literatos nostálgicos. 

Manifestaciones poéticas y teatrales que conservan esa tradición 

añeja y que han sido traducidas a versiones renovadas de este tipo 

de expresión narrativa. 
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Las voces de la cotidianidad contemporánea 

Sí me creen, me creen, pero lo que voy a contar, realmente lo viví. 

EL ABUELO SEGUNDO 

 

 

 

 

 

Figura 4. Abuecuentos 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Reunirse con los abuelos y escuchar sus anécdotas fue, por 

muchos años, parte del disfrute y aprendizaje familiar. Hace poco 

menos de 50 años, bastaban frases como la expresada, para que 

los niños, integrantes de una familia tradicional, se sientan 

atrapados por la historia que el abuelo iba a relatar. Al respecto, 

Lawrence y Paige (2016), expresan: 

Los integrantes de la comunidad recibían orientación sobre su 

comportamiento con un sentido de reflexión, equilibrio y 

plenitud cuando escuchaban a los ancianos sabios y 

experimentados hablar de los desafíos de la vida (apud 

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey, 2017, p. 5).  

Sin duda, el contexto familiar constituye un escenario propicio y 

adecuado para escuchar buenas historias. Es allí, donde la 

parentela reunida, escucha los relatos de vida de sus seres 

queridos. Los hijos, con sus aventuras; los padres, con sus 

vivencias y enseñanzas cotidianas; los tíos y primos, con sus 

experiencias; y, los abuelos, con sus anécdotas. El ámbito 

hogareño es la fortaleza y mundo mágico de los pequeños: noche 

a noche, antes de dormirse, solicitan a sus padres que les narren 

un cuento. 
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Fuera del ámbito familiar, en la calle, parque o cualquier otro sitio 

de reunión, los amigos, socios, parceros o cuates, quizás 

expresarán: ¡ni sabes…! como inicio para encauzar un chisme 

relacionado con una persona del grupo o alguien conocido. 

Quizás ni siquiera la presencia física sea necesaria. Actualmente, 

a través de las redes sociales, se comparten vídeos, fotografías, 

mensajes y documentos que llevan implícitas una historia. 

Las redes sociales constituyen un medio de contacto con los seres 

queridos y amistades lejanas; y, más a menudo, cercanas. No 

obstante, también se han convertido en medios de aislamiento y 

pérdida de humanidad. En ocasiones, muchas fotos y vídeos 

compartidos pueden comprometer la honra y prestigio de los 

protagonistas del enlace remitido. En algunos casos se difunden 

historias demasiado intimas como para que sean de dominio 

público. En casos alarmantes, se comparten verdaderos panfletos 

y diatribas de personajes de la farándula o gentes de a pie.  

En síntesis, cada historia compartida exterioriza un significado de 

vida tanto para la persona que lo comparte como para el que lo 

recibe. Es, en la cotidianidad donde las historias de vida tienen su 

máxima expresión: subjetiva u objetiva, genuina o imaginaria, 

favorable o perniciosa. 
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Las voces de los maestros de la literatura 

Aún no había concluido el relato, cuando comenzó a clarear.  

Sherezade se interrumpió. El rey, sin saber qué hacer,  

se preguntaba acerca de cómo debería actuar para oír el final de aquella 

historia. 

RENÉ KHAWAM (Ed.), Las mil y una noches (2016) 

 

 

 

Figura 5. Narradores 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Durante mil y una noches Sherezade, esposa voluntaria y efímera 

del rey descalabrado por la traición de su antigua reina, despista 

a la muerte a través de la argucia del final de la historia, aplazada 

hasta el siguiente amanecer. Las telenovelas contemporáneas, a 

través del uso de esta estratagema, mantienen en vilo a los 

televidentes. Noche tras noche dejarán apreciar solo una parte de 

la historia para asegurarse un público cautivo y fiel, hasta el final 

de la historia trasmitida.  

Tanto las obras maestras de la literatura como las telenovelas 

muestran la fascinación que los seres humanos tienen por las 

historias bien contadas. Al respecto Bryan Boyd, expresa: «[…] 

contamos historias solo porque no nos podemos detener, ya que 

fascinan y nos comprometen aun cuando sabemos que son falsas 

[…]» (p. 1). 

La narrativa mundial dispone de obras literarias excepcionales 

que han impresionado a los lectores ávidos de buenas historias. 

La metamorfosis de Franz Kafka es una de ellas. Desde su 

primera oración ya ha seducido al lector: «Cuando Gregorio 

Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, 

se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.» 

(p. 49). 
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Desde tiempos inmemoriales, los géneros narrativos más 

apreciados han sido los cuentos y novelas, escritos por notables 

escritores como: Julio Verne, Honoré de Balzac, Gustavo 

Flaubert, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Johann 

Goethe, Víctor Hugo, Charles Dickens, Fiódor Dostoyevski, 

Émile Zola, Edgar Allan Poe, Carlos Fuentes, Gabriel García 

Márquez, Juan Montalvo, Medardo Ángel Silva, Pablo Palacio, 

entre otros. A través de su pluma, compendiaron, para la 

humanidad, fascinantes historias de vida de personas y pueblos, 

entretejidas sobre la base de argumentos reales o de ficción.  

Sobresalen como historias de vida noveladas: El Diario de Ana 

Frank (Frank, 2010), Vivir para contarla (García Márquez, 

2015), Hombres buenos (Pérez-Reverte, 2015), Las chicas de 

alambre (Sierra i Fabra, 1999), Zona caliente (Preston, 1994). 

Como se ha relatado, la atracción por las historias inició como 

parte de la subsistencia comunitaria y continuará como parte de 

la cotidianidad humana.  
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Las voces en el séptimo arte 

Si algo tienen las películas es una gran capacidad para condensar grandes 

enseñanzas en pequeños momentos, imágenes... y frases.  

La historia del cine nos ha dejado líneas inolvidables,  

entre las que se encuentran algunos de los consejos vitales más importantes 

que nunca escucharás.  

REDACCIÓN FOTOGRAMAS, Las mejores frases de películas para 

reflexionar (2017) 

 

 

Figura 6. Domingo de cine 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Desde el siglo anterior, el protagonismo de las historias se 

redimensionó con la irrupción de las radionovelas. Historias 

relatadas y encarnadas por actores como en la: guerra de los 

mundos, el llanero solitario, Khaliman, Chucho el roto. En 

Ecuador: Porfirio Cadena, “el ojo de vidrio” se trasmitían desde 

una radiodifusora.  

Una situación bastante cotidiana, a inicios del siglo anterior, eran 

las tertulias organizadas en la casa de un vecino propietario de 

una radio. Juntos, la vecindad reunida, escuchaban noche a noche, 

una radionovela. Al respecto, Andrés Di Giuseppe, expresa: 

«Desde sus inicios en 1920, la radio, poco a poco, fue 

insertándose en el núcleo familiar. Los usos y apropiaciones del 

medio se daban tanto en el plano individual como en el colectivo» 

(p. 96).  

Desde mediados del siglo XX, con el aparecimiento de la 

televisión, el mitin barrial era convocado, ya no solo para 

escuchar, sino para visualizar personajes y escenarios en la 

telenovela de moda o la serie en vigencia. De manera cotidiana, 

ese fue el argumento para reunir a la vecindad y luego comentar 

los entretelones de los acontecimientos representados. 
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Desde el último cuarto del siglo anterior, más allá de las horas de 

esparcimiento que brindaba la televisión, muchas personas 

buscaron encontrar un asiento para la nueva película que se 

estrenará en los cines. Sin embargo, otros que disponían de la 

última tecnología de esa época, alquilaban una película en 

formato Betamax y VHS. Sin duda, un negocio que prosperó a 

finales de los noventa.  

Luego, con la irrupción del DVD, las películas se pusieron al 

acceso de una buena cantidad de personas. Inclusive hoy, en 

varios lugares, todavía existen locales en los cuales venden 

películas pirateadas en formato DVD.  

En la actualidad puede verificarse una gran afluencia a los cines, 

así como las suscripciones familiares a Netflix y otras plataformas 

de entretenimiento que disponen de contenido multimedia. Sin 

duda, muchas de las películas y series que se ofertan se basan en 

obras literarias, religiosas y filosóficas. A través de la 

escenificación de grandes historias de vida, se recrean contextos, 

ambientes, personajes y mundos sorprendentes.  
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Las voces musicales 

We don´t need no education.  

We don´t need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 

Teachers leave them kids alone 

Hey, teachers, leave them kids alone 

All in all it´s just another brick in the wall 

All in all you´re just another brick in the wall 

BOB EZRIN, DAVID GILMOUR Y ROGER WATERS, Pink Floyd. The 

wall (1979 y 2016) 

 

 

Figura 7. Rockethistorias 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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En la postmodernidad, contar historias de vida a través de 

canciones interpretadas por magníficas bandas musicales de salsa, 

canción social y rock, constituye una forma efectiva para 

cuestionar una realidad caduca y llegar, con su mensaje, a las 

masas de generaciones contemporáneas. Por ejemplo, la letra y 

musicalización de Pink Floyd en Another brick in the wall, fue 

más allá de un hito de la rebeldía rockera, constituyó, además, una 

crítica mordaz a un sistema educativo tradicionalista que todavía 

estereotipa y margina a los niños y jóvenes. Al respecto, Julián de 

Zubiría, manifiesta:  

El sistema, el mejor que yo haya leído de educación, no es un 

libro, es una canción, es una canción de rock, del mejor rock 

inglés de hace 30 años: “Another Brick in the Wall”, de Pink 

Floyd. Para mí, el mejor ensayo sobre educación que existe hoy 

por hoy: estamos formando empleados y obreros de bajo nivel, 

no críticos, no pensantes, no analíticos; que no leen y no 

entienden, pero que obedecen y que cumplen. (Herrera y 

Bayona-Rodríguez, 2018, pp. 390 y 391). 

En lengua española, Hijo de la Luna del grupo Mecano, cuenta la 

historia de un femicidio como producto de la violencia machista 

en un contexto de la cosmovisión gitana. Desde su lanzamiento, 



24 

 

varias han sido las interpretaciones que se han hecho con relación 

al significado de esta melodía. En ritmo salsa, María Teresa y 

Danilo, de los músicos cubanos Hansel y Raúl, relata una historia 

de infidelidades.  

A través de los ejemplos expuestos, se aprecia la posibilidad no 

privativa del rock, para hacer denuncia social. De hecho, el 

género musical de la canción social se ha caracterizado por relatar 

historias a través del canto y la musicalización. Como exponentes 

de las historias de vida cantadas con este propósito, se pueden 

nombrar: Bob Dylan, premio nobel de literatura 2016; Silvio 

Rodríguez, Facundo Cabral, Rubén Blades, entre otros.  
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Las voces de los científicos sociales 

Los Storytellers serán los héroes del siglo XXI  

JENSEN (apud Dangel), Storytelling práctico para mejorar tu comunicación 
(2018)  

 

 

 

Figura 8. Científicos 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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En esta era posmoderna, la comprensión e interpretación del 

significado que los seres humanos le dan a su vida cotidiana, a 

través de las historias que viven e idealizan, comienza a 

constituirse en un requerimiento, no solo de las interacciones 

comunicativas familiares, vecinales y laborales; su influencia se 

la percibe también en los ámbitos académicos y científicos.  

Maxime Alterio y Janice McDrury (2003), manifiestan que el uso 

de las historias de vida, como metodologías didácticas, apoyan la 

reflexión y el mejoramiento de las experiencias de aprendizaje 

estudiantil en la universidad. 

Los alumnos demuestran la capacidad de evaluar sus propios 

marcos de referencia y transmitir una comprensión de los 

conocimientos propios y de los demás. Tal conocimiento del 

proceso de aprendizaje en sí mismo permite a los estudiantes 

tener una visión crítica de su propio conocimiento y el de los 

demás. Los estudiantes se motivan a sí mismos y son capaces 

de involucrarse constructivamente en discusiones reflexivas y 

razonadas y emitir juicios. (p. 42). 

Desde inicios del presente siglo, se considera que las historias de 

vida (HV), constituyen un recurso metodológico que sirve para 

reconstruir el pasado de individuos, grupos y colectividades, 
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como hechos sociales y no como hechos individuales. (Osorio, 

2006).  

Científicos sociales como Uwe Flick (2012), advierten que se 

necesita ir más allá de la demostración y el experimento como 

única vía para la construcción científica. De ahí que, las historias 

de vida emergen como una respuesta a los requerimientos de 

procedimientos investigativos que apoyan en la comprensión del 

hecho humano y como metodología de la investigación social, 

necesaria en los procesos didácticos universitarios. 

La importancia de las historias de vida, según Concepción 

Medrano y otros (2007), radica en que constituyen: instrumentos 

para mejorar la comprensión del significado a la experiencia 

personal desde la perspectiva temporal; sistematizan y ordenan 

las acciones y los sucesos cotidianos en unidades de episodios; y, 

posibilitan la estructuración de los sucesos del pasado y la 

planificación del futuro.  

Por último, el uso de las historias de vida abre una gran cantidad 

de debates relacionados con el poder, la autenticidad, la ética, la 

postura, la subjetividad y aplicaciones (Lawthom, Clough y 

Moore, 2004, p. 96). 
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Las voces en la sociedad digital 

Resumiendo, online, a diferencia de todo lo que ocurre offline, 

soy yo quien ostenta el control: yo soy el jefe, yo mando. 

Tal vez no tenga madera de director de orquesta, 

pero soy yo quien decide qué música suena 

ZYGMUNT BAUMAN, Generación Líquida. (2018) 

 

 

 

Figura 9. Nativos digitales 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Posiblemente esa sea la perspectiva que creen tener los milenials 

o los centenials: ser los dueños de un mundo en constante cambio. 

Un mundo en donde todo se diluye, un mundo de lo instantáneo, 

del usa y desecha. Lugar en el cual la tecnología es continuamente 

innovada y superada: un celular, una computadora o una tableta 

tienen que cambiarse frecuentemente, so pena de caer en la 

obsolescencia e inutilidad. 

Un mundo digital que registra y divulga, a través de varias 

herramientas de la web, ingentes cantidades de información en 

rápida actualización. Desde aquellas redes sociales que permiten 

enterarse de los últimos sucesos mundiales, realizar negocios on 

time, contactarse al instante y compartir historias con personas de 

diversas culturas e idiomas de todo el orbe: Facebook (historias), 

Twitter (lives), Instagram (stories), Whatsapp (estados); hasta 

aquellas útiles para traducir libros de los más diversos idiomas, 

convertir documentos en múltiples formatos, descargar música, 

vídeos y filmes. 

En el ámbito de la metodología biográfico-narrativa, se cuenta 

con programas informáticos que posibilitan recrear historias de 

vida (Digital Storytelling), así como software para el diseño 

instrumental y análisis cualitativo. Entre los programas para 
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diseñar historias de vida, existen algunos prepagos y otros de uso 

gratuito: Apester, Inklewriter, Podwalk, Powtoon, Slidestory, 

Storybird, Storify, Storyjumper; Thinglink, Toontime. 

(Hammond y Cooper, 2013; Nerea, 2016; y, Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017). 

Además, se dispone de programas informáticos para el análisis de 

los datos generados en las entrevistas, relatos e historias de vida, 

tales como: Atlas. Ti, NVivo, MQDA, Ethnograph, QDAMiner, 

entre otros.  

También están disponibles, tanto para su uso en dispositivos 

móviles como en dispositivos fijos, medios digitales que 

muestran relatos, tales como: literatura hipertextual, novelas por 

celular, webseries webcomic, ficción interactiva, fan art y 

fanfiction (metaficción), machinima (metaficción), doblajes de 

videos o abridged videos, narrativas transmediáticas y juegos de 

realidad alternativa (Lugo, 2017). 

Por último, se cuenta con herramientas para diseñar historias de 

vida interactivas: Windows Movie Maker, Meograph, Prezi y 

WeVideo (Sáez, 2019).  

 



31 

 

Referencias bibliográficas 
 

Abrahamson, C.E. (1998). Storytelling as a pedagogical tool in 

higher education. Education, 118 (3), 440-451. 

http://bit.ly/37AFvlI 

Alarcón, J. (2012). Homero. La Ilíada y la odisea. Edimat libros 

Alterio, M., & McDrury, J. (2003). Learning through storytelling 

in higher education : using reflection and experience to 

improve learning. https://ebookcentral.proquest.com 

Andes. (2011, 22 de octubre). La trova ecuatoriana celebra su 

crecimiento con el mundo. [Mensaje en un blog]. 

Cancioneros.Com. http://bit.ly/2QIdanp 

Bauman, Z. y Leoncini, T. (2018). Generación Líquida. 

Transformaciones en la era 3.0. Paidós. 

Blondé, W. (2018). The Alpha tradition. On the origin of greek 

stories. http://bit.ly/2OxfAm4 

Boyd, B. (2009). On the origin of stories: evolution, cognition, 

and fiction. https://ebookcentral.proquest.com 

Brooks, D. (2017). La cueva de los Tayos, la legendaria y 

misteriosa formación de Ecuador que despertó la fascinación 

del astronauta Neil Armstrong [en línea].  

https://bbc.in/37oYYWl 

Carrión, B. (2008). El cuento de la patria. (2ª ed.). Libresa. 

Chung, D. D. L. (Ed.). (2013). Road to scientific success: 

inspiring life stories of prominent researchers. 

https://ebookcentral.proquest.com 

http://bit.ly/37AFvlI
http://bit.ly/2QIdanp
http://bit.ly/2OxfAm4
https://ebookcentral.proquest.com/


32 

 

Dangel, S. (2018). Storytelling práctico para mejorar tu 

comunicación. Amat Editorial. 

Di Giuseppe, A. (2014). De la radio a la televisión. Continuidades 

y rupturas en los usos y apropiaciones. Question, Vol. 1, 

(43), 95-105. http://bit.ly/2Oc6mg9 

Ezrin, B., Gilmour, D. y Waters, R. (Productores musicales). 

(1979 y 2016). Another brick in the wall, part 2 [interpretado 

por Pink Floyd]. En Pink Floyd The Wall [CD]. México, 

D.F.: Sony Music Entertainment. 

Flick, U. (2012). Introducción a la investigación cualitativa. (3ª 

ed.). Morata. 

Frank, A. (2010). El diario de Ana Frank. Ariel. 

Fericgla, J. (1994). Los jíbaros, cazadores de sueños. Integral. 

Fericgla, J. (2000). Manifiesto por una Antropología de las 

emociones. Conciencia sin fronteras.com 

http://bit.ly/2D9WP2I 

García Márquez, G. (2015). Vivir para contarla. (1ª ed.). 

Sudamericana. 

Hammond, S. y Cooper, N. (2013). Digital life story work. Using 

technology to help young people make sense of their 

experiences. https://ebookcentral.proquest.com 

Herrera, J. D. y Bayona-Rodríguez, H. (2018). 21 voces: historias 

de vida sobre 40 años de educación en Colombia. 

https://ebookcentral.proquest.com 

Kafka, F. (2010). La metamorfosis. Editorial Planeta deAgostini, 

S.A. 

http://bit.ly/2Oc6mg9
http://bit.ly/2D9WP2I
https://ebookcentral.proquest.com/
https://ebookcentral.proquest.com/


33 

 

Khawam, R. (Ed.). (2016). Las mil y una noches. (1ª. ed. 3° 

reimp.). Edhasa. 

Lawrence, R. L. y Paige, D. S. (2016). What Our Ancestors 

Knew: Teaching and Learning Through Storytelling. New 

Directions for Adult and Continuing Education, 2016 (149): 

63-72. http://bit.ly/2QMeSnF 

Lawthom, R., Clough, P. y Moore, M. (2004). Researching life 

stories. Method, theory and analyses in a biographical age. 

https://ebookcentral.proquest.com 

Lugo, N. (2017). Relato digital. Continuidad y rompimiento en la 

narrativa. http://bit.ly/2rkDyc8 

Medrano, C. (Coord.) (2007). Las historias de vida. 

Implicaciones educativas. (1ª ed.). Alfagrama. 

Morics, J. (1967). El origen americano de pueblos europeos. 

Asociación de estudios históricos. 

Nerea, T. (2016). Renovando la educación [Mensaje en un blog]. 

Las 10 mejores apps gratuitas para contar historias. 

http://bit.ly/33blDC9 

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey. (2017). Storytelling. http://bit.ly/34dfCWL 

Osorio, F. (2006). Las historias de vida, como técnica de 

investigación cualitativa. Apuntes. http://bit.ly/2D7xtCz 

Pérez-Reverte, A. (2015). Hombres buenos. Alfaguara 

Preston, R. (1994). Zona caliente. Salamandra. 

Redacción fotogramas (2017, 26 de febrero). Las mejores frases 

de películas para reflexionar. [Mensaje en un blog]. 

http://bit.ly/2QMeSnF
https://ebookcentral.proquest.com/
http://bit.ly/2rkDyc8
http://bit.ly/33blDC9
http://bit.ly/34dfCWL
http://bit.ly/2D7xtCz


34 

 

Fotogramas. http://bit.ly/2KLgV7K 

Rossi, R. (2010). La cuna de la escritura. México: Correo del 

Maestro. http://www.ebrary.com 

Sáez, R. (2019). Software y otros recursos. Curso-taller Narrativa 

digital. (Módulo 5. Software para la narración de historias 

digitales y otros recursos) 

https://miriadax.net/web/narrativa-digital 

Sierra i Fabra, J. (1999). Las chicas de alambre. Santillana. 

Tattersall, I. (2008). The world from beginnings to 4000 bce. 

https://ebookcentral.proquest.com 

Ventura, J. (2012). Trovadores, segreles y juglares: la 

profesionalización del espectáculo. Estudios de literatura 

medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura 

Medieval: 25 años de la AHLM  937-946. Servicio de 

Publicaciones. http://bit.ly/2mHH2n9 

von Dániken, E. (1974). El oro de los dioses. Los extraterrestres 

entre nosotros. Ediciones Martínez Roca. S.A. 

 

 

 

 

http://bit.ly/2KLgV7K
http://www.ebrary.com/
https://miriadax.net/web/narrativa-digital
https://ebookcentral.proquest.com/
http://bit.ly/2mHH2n9


35 

 

 

 

LAS VOCES 

REFERENCIADAS 

EN LA SOCIEDAD 

POSTMODERNA  

 

 

 

 

 



36 

 

El punto de partida 

However, although the exact historical origins are not clearly identifiable, it 

nevertheless is commonly agreed upon that over the course of the last 40 

years or so a seemingly unbounded wave of narrative theorizing has emerged. 

MICHAEL BAMBERG, Narrative – State of the Art (2007) 

 

 
 

 

Figura 10. Estado del arte 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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«Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí.» 

Considerado por mucho tiempo como el cuento más corto que se 

haya inventado, El dinosaurio, recrea todo un mundo fabuloso. 

Con siete palabras, Monterroso (1995, p. 23) de manera 

metafórica, corre el velo de trayectorias humanas llenas de 

limitaciones y desengaños. A pesar de lo sucinto de su trama, esta 

historia no es precisamente la más corta que se haya recreado. 

Ernest Hemingway1 (citado por Dangel (2018, p. 22) en: «Vendo 

zapatos de bebé, sin usar.» recrea una situación, un contexto, 

unos personajes, un reto, una acción y un final, que son liberados 

a la comprensión e interpretación de los lectores.  

Sin embargo, estas narraciones resultan extensas frente al: 

«¿Olvida usted algo? – Ojalá.» de Lomelí (2005, p. 9); o al 

cuento Luis XIV de Juan Pedro Aparicio (apud Rodríguez, 2012), 

que contiene una sola palabra: «Yo.» En el lado opuesto se 

encuentra la novela «Marienbad My Love» (Leach, 2013), 

construida con 17,8 millones de palabras. Con restringidas o 

cuantiosísimas palabras, los literatos han ofrecido a la humanidad, 

 
1 Este cuento fue atribuido a Hemingway por Peter Miller, en su libro: ¡Get 

Published! Get Produced! A Literary Agent's Tips on How to Sell Your 

Writing, publicado en 1991. 

 



38 

 

buenas historias de vida y gratos momentos de distracción 

literaria. 

A pesar de que su construcción no contiene todos los 

componentes de una historia, en las frases célebres de grandes 

personajes, también pueden compendiarse significados llenos de 

simbolismo en torno a una experiencia vivencial, tal como se 

ilustran en los siguientes ejemplos: «Mi pluma lo mató», atribuida 

al ilustre escritor ecuatoriano Juan Montalvo, como corolario al 

homicidio de García Moreno; «¿Por qué me matan?» imputada 

al Inca Atahualpa al ser ajusticiado por Francisco Pizarro, a pesar 

del pago asignado por su liberación; «¿Tú también Bruto, hijo 

mío?», supuestamente dicha por Julio César como expresión de 

asombro al reconocer, entre sus asesinos, a uno de sus más 

preciados amigos. 

Escuchar y relatar historias de vida constituye un pasatiempo 

cotidiano vigente desde la humanidad ancestral. Desde tiempos 

inmemoriales, la sabiduría popular reconoce expresiones como: 

Érase una vez… Ni sabe, la última… Dicen los que lo vieron, yo 

no estaba, pero me dijeron que… entre otras locuciones que 
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suelen ser los preámbulos que utiliza un narrador callejero, para 

atrapar la atención de su interlocutor. 

En los círculos religiosos, la narrativa constituye, además, un 

hecho primigenio de la creación de todo lo conocido y 

experimentado por los seres humanos. En uno de los libros que 

constituyen la biblia, el evangelio según San Juan, se resalta el 

poder creativo de la palabra: «En el principio era el Verbo y el 

Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios» (Juan, 1: 1). 

La reconstrucción del pasado de los individuos y las 

colectividades a las que pertenecen, no está restringida a los 

novelistas, biógrafos y religiosos. Desde la antigüedad clásica los 

historiadores también han utilizado las historias de vida para 

describir, comprender e interpretar los significados que las 

personas han atribuido a su experiencia vivencial. Aquí, algunas 

referencias: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, 

Anábasis de Jenofonte, Historia de Roma de Polibio (Cardesín 

Díaz, 2015), entre otros relatos historiográficos.  

Sin embargo, la construcción de historias de vida tampoco se 

circunscribe a estos campos del conocimiento humano. Como se 

constatará en este capítulo, su uso extiende a disciplinas como 
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psicología, medicina, antropología, paleontología, sociología, 

etnografía y pedagogía; también hay evidencia de su empleo 

como metodología investigativa. 

Las historias de vida como metodología cualitativa de la 

investigación comenzaron a valorarse desde mediados del siglo 

XX. En la actualidad, son empleadas en varios ámbitos del 

quehacer humano, desde los clásicos estudios psicológicos y 

médicos, pasando por su empleo en las ciencias sociales, hasta su 

uso empresarial. Gracias a ello, hoy se cuenta con múltiples 

fuentes documentales. 

Empero, a su reciente valoración como técnica investigativa, su 

uso tiene orígenes ancestrales, tal como se esbozó en el capítulo 

1. En el ámbito académico y científico, según José Padrón (2019), 

lo que hoy conocemos como investigación cualitativa, de la cual 

es tributaria la historia de vida, tuvo sus orígenes en el Iluminismo 

cristiano, también conocido como Vivencialismo, Intimismo, 

Instrospectivismo o Experiencialismo. 

Según el investigador antes mencionado, entre los años 300 y 400 

de nuestra era, predominó el pensamiento introspectivo. Su 

principal protagonista fue San Agustín de Hipona: «No te 
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desparrames hacia fuera. Entra dentro de ti mismo porque en el 

hombre interior reside la verdad». Según este pensador religioso, 

el principal modelo de producción del conocimiento no se 

sustentaba en la razón ni en la captación sensorial. Se generaba a 

partir de la consciencia intima “Intimidad”. Es decir, se transitaba 

desde los exteriores a los interiores y de ellos a los superiores. 

En el ámbito disciplinario, sus orígenes están relacionados con la 

Psicología, Antropología y la Sociología. En Psicología, fueron 

usadas por Sigmund Freud, para sus trabajos de interpretación 

psicoanalítica; y por Gordon Allport, para comprender el 

desarrollo de la personalidad (Chárriez Cordero, 2012). En el 

campo antropológico, se han usado para registrar y comparar 

variaciones culturales de los pueblos (Denzin y Lincoln, 2015). 

Un ejemplo clásico es reportado por Flor Osorio (2006), quien 

refiere que las historias de vida (HV) se utilizaron para narrar los 

avatares de la primera guerra mundial. Sin embargo, a lo 

expresado, su partida de nacimiento académica y científica se 

atribuye, a Thomas y Znaniecki, quienes generalizaron el término 

life history en el tercer volumen de su libro The Polish Peasant 

(Denzin y Lincoln, 2015 y Pujadas, 1992). 
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Con un sustento y exploración documental exhaustiva y de cuya 

fuente han bebido muchos investigadores, incluidos los autores 

citados, Bernabé Sarabia (1985), realiza una exploración 

didáctica y con sustento documental en su artículo “Historias de 

vida”. Documento disponible en la web y que se considera 

referencial para los estudiantes, docentes e investigadores 

interesados en profundizar sobre el origen y fundamentos de las 

Historias de Vida.  

¿En el ámbito académico, en cuáles disciplinas se usan? 

Como se expresó, las historias de vida (HV) como parte de la 

metodología biográfica-narrativa se usan sobre todo en 

disciplinas como2: 

• Administración, como estrategia para la motivación del 

personal, referir emprendimientos exitosos, organizar y 

gestionar los procesos administrativos;  

• Antropología, para comprender el significado de las vivencias 

y manifestaciones sociales y culturales de las comunidades 

humanas;  

 
2 En los anexos 1 y 2, se presentan referencias documentales, organizadas de 

manera alfabética. Se desarrollaron con el propósito de facilitar tanto a 

docentes como estudiantes, las búsquedas académicas y científicas. 
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• Historia, para narrar los acontecimientos y hechos del pasado, 

así como las peripecias de personajes influyentes;  

• Investigación cualitativa, como metodología investigativa 

que sirve de base para la comprensión e interpretación de los 

procesos vitales y sociales de los seres humanos, que son 

objeto de múltiples disciplinas académicas y científicas;  

• Literatura, es quizá donde se refleja su uso más extendido, en 

la construcción de relatos;  

• Medicina y enfermería, emplea las HV con fines terapéuticos;  

• Paleontología, para reconstruir e interpretar la historia 

evolutiva de la vida a través de los fósiles;  

• Pedagogía, como una alternativa educativa y didáctica;  

• Psicología, para comprender y analizar problemas de 

conducta de pacientes, así como para generar las respectivas 

psicoterapias;  

• Religión, para relatar el devenir de las prácticas religiosas, así 

como para comprender las experiencias espirituales y el 

significado vital asignado por los devotos; y,  

• Sociología, para el estudio de los fenómenos sociales de la 

vida familiar y de poblaciones humanas. 
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¿Con qué referencias se cuenta? 

En la actualidad, la investigación narrativa en las  

ciencias sociales está creciendo.  

Los investigadores que se inicien en esta área encontrarán una tradición rica 

pero difusa, metodologías múltiples en distintas etapas de desarrollo y un 

gran número de oportunidades para explorar nuevas ideas, métodos e 

interrogantes. 

DENZIN Y LINCOLN, Métodos de recolección y análisis de datos (2015) 

 

 

Figura 11. Revisión sistemática 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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A pesar de su limitado empleo y subvaloración como metodología 

investigativa, las referencias disponibles para los estudiosos son 

amplias. Actualmente se cuenta con varios centenares de libros y 

artículos científicos, así como decenas de programas informáticos 

y vídeos tutoriales.  

Luego de una búsqueda sistemática y análisis de la información, 

en variadas bases de datos académicas, se categorizó las fuentes 

referenciales disponibles para ponerlas a disposición de la 

comunidad educativa. Se espera con ello que, los posibles 

usuarios, puedan disponer de fuentes documentales a las que 

puedan acceder si su objetivo es disponer de información de 

primera mano con la cual puedan profundizar en el estudio de esta 

metodología cualitativa. 

La categorización empleada es referencial y se ajusta a disciplinas 

propias del área educativa. A juicio de algunos usuarios, esta 

organización, puede que no concuerde con la jerarquización que 

pudo realizarse. No obstante, la información presentada busca 

constituirse en una pauta inicial de lo que se encuentra disponible. 

Mayores estudios podrían ajustar esta información disponible, en 

correlación con características de mayor rigor académico. 
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Seguidamente se presenta un resumen de las fuentes disponibles, 

a saber:  

• 205 libros relacionados con el empleo de las historias de vida, 

en varias disciplinas académicas: 

• 357 artículos científicos sobre el enfoque, metodología y 

casos de aplicación de las historias de vida, en diversas áreas 

de especialidad y en varios idiomas. 
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Libros de referencia 

Los libros sólo tienen valor cuando conducen a la vida y le son útiles. 

HERMAN HESSE, El juego de abalorios (2003) 

 

 

 
Figura 12. Reseñas de libros 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Buscar huellas acerca del uso de los libros, no resulta del todo 

difícil. Varios autores, alrededor del mundo, han dedicado parte 

de sus días a esta tarea. Para una referencia básica sobre una breve 

historia del libro, favor revisar un trabajo anterior, disponible en 

https://issuu.com/utnuniversity/docs/ebook_organizadores_grafi

cos, Guerra (2017, p. 189-194). Por otra parte, Samuíl 

Yákovlevich Marshak (que escribió con el seudónimo de M. Ilin, 

2002), en relación con lo referido, realizó una cronología de las 

variedades de dispositivos que han utilizado los seres humanos 

para trasmitir sus relatos orales e historias de vida, a saber:  

• Las referencias bíblicas al árbol de la ciencia del bien y del 

mal. 

• La biblioteca viva de Itelio. Itelio era un rico comerciante 

romano, quien por su condición de iletrado y por tanto 

despreciado por otros ricos instruidos, hizo aprender de 

memoria un libro clásico diferente, a doscientos de sus más 

instruidos esclavos. Así, para lucirse frente a sus invitados, 

llamaba a Ilíada, Odisea, Eneida, etc., para que narren frases 

del contenido de la obra, según la conversación que mantenía. 

• Los haz-memoria, cuyo ejemplo más característico son los 

quipus y las conchas de colores de los pueblos andinos. 

https://issuu.com/utnuniversity/docs/ebook_organizadores_graficos
https://issuu.com/utnuniversity/docs/ebook_organizadores_graficos
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• Los objetos que hablan, como las señales de humo utilizadas 

por los indígenas pieles rojas norteamericanos.  

• Los libros eternos escritos sobre piedra, como las pinturas 

rupestres y los jeroglíficos de los monumentos egipcios. 

• Los libros escritos en cera, pergamino y cuero, usados en la 

antigüedad, por las personas de las altas clases sociales. 

• Los libros en papel, como objetos culturales masificados 

desde la época de la Ilustración; y, por último, 

• Los recientes libros digitales, propios de la postmodernidad. 

Luego de las necesarias anécdotas citadas, en este texto, se 

enlistan 205 referencias de libros que pueden aportar 

académicamente a los estudiosos de la metodología cualitativa. 

Por ello, en el anexo 1, en varios cuadros de resumen, se describen 

informaciones básicas referidas a documentos disponibles en la 

categoría libros, organizados en once disciplinas:  

• Administración (8 libros) 

• Antropología (30 libros) 

• Historia (5 libros) 

• Investigación con historias de vida (28 libros) 

• Literatura (18 libros) 

• Medicina y enfermería (8 libros) 



50 

 

• Paleontología (3 libros) 

• Pedagogía (42 libros) 

• Psicología (27 libros) 

• Religión (10 libros) 

• Sociología (26 libros) 

Para su localización se realizaron búsquedas temáticas. En primer 

lugar, se utilizó el buscador Google, para ubicar títulos 

relacionados con historias de vida. Con ello, se procedió a 

determinar su existencia en la web. Al final, se consiguió unos 

pocos que estuvieron disponibles. Otros se localizaron, en físico, 

en librerías nacionales; y la mayoría, se obtuvieron de bases de 

datos académicas; como: e-libro 

(https://ebookcentral.proquest.com/lib/utnortesp/home.action), 

tanto en su versión en español, como en inglés. 

Al final, la información se categorizó en once matrices, con la 

siguiente nomenclatura: 

TÍTULO 

DEL 

LIBRO 

AUTOR/ES AÑO EDITORIAL IDIOMA 

     

     

https://ebookcentral.proquest.com/lib/utnortesp/home.action
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Artículos científicos 

Llegar a ser hombre de conocimiento era asunto de aprendizaje. 

CARLOS CASTAÑEDA, Las enseñanzas de Don Juan (2013) 

 

 
 

Figura 13. Sistematizando 

Elaboración: Jeniffer Huera 



52 

 

Como una herramienta de consulta para estudiantes, docentes e 

investigadores interesados en la metodología biográfico-

narrativa, se organiza, en el anexo 2, información referente con 

artículos científicos sobre historias de vida. 

El procedimiento metodológico seguido fue la revisión 

sistemática (Gough, Oliver, Thomas, 2012). Para ello, se realizó 

primeramente una búsqueda con base en las palabras claves: 

“historias de vida”, “life history”, or " life stories". 

Para la consulta se indagó en once buscadores y bases de datos 

académicas, entre las que se cuentan: BASE, Dialnet, DOAJ, 

Google Académico, La Referencia, ProQuest, Redalyc, SciELO, 

Science Direct, Scopus, Springer y Taylor & Francis Online; así 

como en repositorios digitales de universidades, entre otras 

fuentes documentales. 

Una vez recabados los artículos científicos, estos se revisaron 

prolijamente, para eliminar los duplicados. En este punto, se 

elaboró una matriz en Excel, con la siguiente información 

relacionada: autor/es, año de publicación, título y resumen.  

Para la selección, se leyó los resúmenes de los artículos 

científicos obtenidos. Se propuso con ello, que esta información 
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académica pueda verificarse en las búsquedas que se hagan, así 

como asegurar su relevancia para los futuros usuarios.  

En seguida, se continuo con la etapa de inclusión de los artículos 

seleccionados. Para ello, se verificó la disponibilidad de cada una 

de las fuentes referenciadas a través de la revisión pormenorizada 

en la web. Una vez realizada esta actividad se descargaron los 

artículos científicos. 

A continuación, se organizó la información en matrices, en las 

que consta: título del artículo, autor/es, idioma en el que se 

redactó el artículo, enlace digital (acortado en el programa Bitly), 

base de datos, revista digital u otra fuente disponible y año de 

publicación. 

TÍTULO DEL 

ARTÍCULO 

AUTOR/

ES 

IDIOMA ENLACE  BASE DE 

DATOS / 

REVISTA 

AÑO 
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Al final se organizó alfabéticamente la información disponible, 

sobre 358 artículos científicos, en 13 matrices relacionadas con 

algunas áreas de estudio, entre las que se cuentan:  

• Administración (3 artículos) 

• Antropología (18 artículos) 

• Ejemplos de historias de vida (46 artículos) 

• Historia (5 artículos) 

• Investigación cualitativa: enfoques, métodos e instrumentos 

(70 artículos) 

• Literatura (8 artículos) 

• Medicina y enfermería (20 artículos) 

• Paleontología (1 artículo) 

• Pedagogía (94 artículos) 

• Psicología (35 artículos) 

• Religión (4 artículos) 

• Sociología (40 artículos) 

• Tecnología (14 artículos) 
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Las técnicas para la recogida de datos biográficos 

Los instrumentos metodológicos deben permitir explicitar las dimensiones 

del pasado que pesan sobre las situaciones actuales y su proyección en 

formas deseables de acción. 

BOLÍVAR, DOMINGO Y FERNÁNDEZ, La investigación biográfico-

narrativa en educación. Enfoque y metodología (2001) 

 

 

 

Figura 14. Instrumentos metodológicos 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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En el presente siglo, la metodología biográfico-narrativa es 

utilizada en múltiples ámbitos del quehacer humano: desde los 

clásicos estudios psicológicos y médicos, su empleo en las 

ciencias sociales, hasta su uso empresarial. Esta metodología se 

apalanca en el uso de técnicas de recogida de datos, como: 

comics, biogramas, documentos personales, incidentes críticos, 

entrevistas biográficas, líneas de vida y portafolios. 

En las siguientes páginas se teoriza y sugiere el diseño 

metodológico de cuatro de ellas, debido a que en el ámbito 

educativo su uso es más habitual. En los trabajos de Bolívar et al 

(2001); Corbetta (2003); Feixa (2018); James (2016); Moriña 

(2017); O´Neill, Roberts y Sparkes (2015); y, Plummer (1990), se 

pueden consultar otras técnicas que no se abordarán en este 

documento. 

A los estudiantes, docentes e investigadores, el empleo de las 

técnicas delineadas, les permitirán captar, registrar y exhibir 

variadas percepciones, creencias, conocimientos, actitudes, 

valores y vivencias laborales, familiares y sociales. Estas podrían 

fluctuar entre la neutralidad, positividad y negatividad. Todo 

dependerá del significado que cada participante asigne a su 

trayectoria vital. 
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Biogramas: esquemas cronológico-explicativos de las 

vivencias sociales 

Los hombres quieren ser dueños del futuro sólo para poder cambiar el 

pasado. Luchan por entrar al laboratorio en el que se retocan las fotografías y 

se rescriben las biografías y la historia. 

MILAN KUNDERA, El libro de la risa y el olvido (2009) 

 

 

 

Figura 15. Elaboración de un biograma 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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¿Qué son los biogramas? 

Los biogramas ilustran de manera cronológica, los momentos 

relevantes y/o hechos que marcaron la vida, sus significados y 

perspectivas de la vida personal, familiar, profesional y cultural 

de un ser humano, una familia, un grupo cooperativo, una 

institución o una determinada sociedad.  

El término biogramas, se compone de dos raíces: βίος (bíos), que 

significa vida y gráphein, que significa gráfico, esquema, diseño. 

En atención a su etimología, este término se traduciría como 

gráfico o esquema de vida. No obstante, para su creador Theodore 

Abel, el significado no proviene de su etimología, sino de una 

analogía lingüística (neologismo) que hace referencia a la historia 

de vida de un individuo compartida con otros miembros de su 

grupo social.  

Los biogramas son historias de vida de personas que son 

miembros de un grupo social seleccionado, escritas de acuerdo 

con instrucciones específicas en cuanto a contenido y forma y 

con el propósito de obtener datos masivos. […] Son valiosos 

en el estudio del cambio social y ayudan en el descubrimiento 

de patrones subyacentes al comportamiento social. (Abel, 1947, 

p. 111). 
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A diferencia de otras técnicas biográfico-narrativas, los 

biogramas posibilitan, además, el registro de los conocimientos y 

experiencias dialógicas e intersubjetivas, restringidas a un grupo 

social delimitado. Según Abel (1947) el bosquejo de los 

biogramas solo puede ser cooperativo. «[…] es evidente que una 

sola historia de vida no es un biograma a no ser que sea parte de 

una colección de historias vitales de otros miembros del mismo 

grupo. En esencia, por lo tanto, el término "biograma" solamente 

se puede utilizar en plural.» (p. 114). 

Sin embargo, investigadores del ámbito educativo (Bolívar, 

Domingo y Fernández, 2001), plantean la posibilidad de 

utilizarlos individualmente, como antecedente a la narración de 

un relato de vida: «La confección de biogramas de la vida 

profesional permite representar las trayectorias individuales 

como encadenamiento cronológico de situaciones administrativas 

diversas, compromisos institucionales adquiridos, destinos 

ocupados, actividades formativas realizadas y discontinuidades 

experimentadas, así como otros acontecimientos de relevancia 

sufridos a lo largo de la vida de la carrera. .» (p. 177). 

Sí se toma en cuenta, a secas, lo dicho por una persona en relación 

con su trayectoria vital, se construiría un biograma antecedente a 
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un relato de vida. Por el contrario, si junto a las memorias 

individuales, se integran las apreciaciones de otras personas y 

aquellas encontradas en múltiples materiales biográficos, se 

estaría frente a instrumentos antecedentes a la elaboración de una 

historia de vida. 

¿Cómo se construyen biogramas? 

Para confeccionar biogramas, Antonio Bolívar, Jesús Domingo y 

Manuel Fernández (2001); y, Jesús Domingo, Lorena Domingo y 

Alberto Martos (2017), sugieren diseñar una matriz que ponga en 

evidencia tres componentes principales, que servirán de base para 

la recogida de la información necesaria:  

1) Cronología (fechas o momentos destacables) 

 2) Acontecimiento/dimensión (vivencias, lugares, hitos, 

personajes o temas clave) 

 3)  Impactos (significados vitales asignados) 

En la siguiente página se expone un ejemplo elaborado sobre la 

base de las respuestas emitidas por una docente en ejercicio. Tal 

como se presenta, serviría como insumo documental para la 

elaboración de un relato de vida. 
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Cronología/ 

Momentos 
 

 

Acontecimientos 

/Dimensiones 

 

Impactos/ 

Significados 

1963 Día de su 

nacimiento 

Comienzo de su 

experiencia vital 

1969 Ingresa a la escuela Escolarización 

1976 Ingresa a la escuela 

de corte y 

confección 

Formación artesanal. 

Un requerimiento 

familiar para conseguir 

recursos económicos 

1984 Ingresa al colegio 

Yahuarcocha 

Despertar de su 

vocación profesional. 

Encuentra un maestro 

ejemplar 

1987 Graduación como 

bachiller 

Motivación materna por 

la docencia básica 

1991 Concluye su 

formación docente 

Inicio de su experiencia 

laboral como directora 

de la Escuela rural en 

Cuellaje. Añora labor 

docente 

1998 Concluye su labor 

como directora  

Motivación por retomar 

su labor docente 

1999 Inicio de su labor 

como docente en el 

medio urbano. 

Unidad Educativa 

“Ana Luisa Leoro” 

Motivación por incidir 

en cambios cualitativos 

en educación. Por 

segunda ocasión es 

madre. 

 

Figura 16. Biograma de una docente 

Elaboración propia. 
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El empleo de biogramas en el contexto comunitario 

Según Abel (1947), solamente con la aplicación masiva, 

sistemática y restringida de biogramas a un grupo social 

delimitado, los datos registrados, analizados e interpretados, 

podrían generalizarse. En cambio, si se aplica a una persona o a 

un grupo muy reducido de personas, los datos recopilados de esta 

manera tendrían el sesgo de la subjetividad. En este segundo caso, 

la investigación tendría que complementarse con la aplicación de 

otras técnicas biográfico-narrativas: documentos personales, 

entrevistas, líneas de vida, entre otros. 

En términos prácticos, los biogramas para usos comunitarios se 

grafican, de igual manera, como una matriz. En su eje horizontal 

se ubica la cronología (años o divisiones temporales requeridas). 

En el eje vertical se representan las dimensiones relacionadas con 

el objeto de estudio: eventos significativos, formación 

profesional/artesanal/comercial, experiencia vital, apoyo 

familiar, relaciones interpersonales significativas, actividades en 

tiempo libre, condiciones de salud, episodios traumáticos, 

situación financiera, religión, principales logros, autoconfianza, 

motivación, autoestima, nivel de compromiso consigo mismo, 

realización personal, entre otros aspectos de su cotidianidad.  
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Con vistas a plantear un modelo de referencia, se esboza un 

ejemplo de biogramas para la recogida de información 

relacionada con la trayectoria académica. Para su diseño, se 

siguió las sugerencias dadas por algunos investigadores que han 

utilizado esta técnica en sus tareas investigativas, a saber: 

Azevedo 2013; Cano, Pruaño, Soto y Entrena, 2018; Domingo, 

Domingo y Martos, 2017; Feixa, 2006 y 2018; García, 2016; 

Huchim y Reyes, 2013; Páez de la Torrre, 2017; y, Tinoco y 

Pinto, 2001. 

En este caso, el formato que se muestra se diseñó en dos páginas. 

En la inicial, como una opción informativa, no necesariamente 

obligatoria, se averiguan datos personales. En la segunda, se 

presenta la auténtica matriz biogramas. En el eje horizontal se 

rotula la información cronológica, fraccionada en seis etapas del 

ciclo vital de los participantes. En eje vertical, la primera columna 

contiene doce dimensiones relacionadas con el objeto de estudio 

(trayectoria académica). 

La matriz biogramas, se desarrolla en cuatro pasos: 

1. Se determina, en primer lugar, el objeto de estudio. En el 

ejemplo propuesto es:  

• Trayectoria académica 
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2. Se elabora una definición conceptual: 

• Historia del recorrido de los estudiantes por las 

múltiples interacciones, experiencias didácticas y el 

desarrollo de sus habilidades socio-curriculares en 

correspondencia con su nivel de satisfacción de la 

formación académica situada en un tiempo y en un 

espacio concretos. (adaptación con base en Guevara y 

Belelli, 2013). 

3. Con base en esta definición, se determinan sus dimensiones: 

• Interacciones en el contexto 

• Experiencias didácticas y desarrollo de las habilidades 

socio-curriculares 

• Nivel de satisfacción con su formación académica 

4. Sobre la base de cada dimensión, se enlistan sus indicadores: 

• Interacciones en el contexto 

i. Interacciones con sus familiares 

ii. Interacciones con sus compañeros de aula  

iii. Interacciones con sus profesores 

iv. Interacciones con las autoridades 

• Experiencias didácticas y desarrollo de las habilidades 

socio-curriculares 

i. De lectura, escritura y matemáticas 

ii. Sociales, científicas e investigativas 

iii. De la actividad física y el deporte 

iv. De las artes plásticas y escénicas 

• Nivel de satisfacción con su formación académica 

i. Con el proceso enseñanza-aprendizaje 

ii. Con sus resultados académicos 

iii. Con las actividades sociales 

iv. Con su experiencia vital 
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BIOGRAMAS DE LA TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Objetivo: Determinar algunos rasgos significativos de su trayectoria académica 

Objeto de estudio: Trayectoria académica 
 

DATOS INFORMATIVOS:      

Nivel que cursa  

1°         2°          3°         4°          5°          6°          7°         8°           9°         10°          

 

Zona en donde vive: 

Urbana    Rural  

 

Institución de procedencia según sostenimiento: 

Fiscal    Fiscomisional    Particular   

 

Autoidentificación étnica: 

Mestizo/a     Indígena     afrodescendiente     Mulato/a    Montubio/a    Blanco      

 

Autoidentificación de género: 

Hombre     Mujer     LGBTI      

 

Estado civil: 

Soltero/a     En noviazgo     Casado/a     Unión libre     Divorciado/a     Viudo/a  

 

Con quién vive: 

 Papá    Mamá    Papá y Mamá   Abuelitos    Otros familiares    Amigos    Solo/a    



69 

 

Matriz biogramas 

Para responder, en primer lugar, trace una línea vertical en los recuadros relacionados con su edad o rango de su 

etapa vital. A continuación, seleccione entre las opciones: (E) Excelentes, (MB) Muy buenas, (B) Buenas, (R) 

Regulares, (M) Malas, según la valoración que realice a sus condiciones académicas.  

 

Primera infancia         

(0-5 años)

Infancia

(6-11 años)

Adolescencia

(12-18 años)

Juventud

(19-26 años)

Adultez

(27-59 años)

Vejez

(Más de 60 años)

Interacciones con sus familiares

Interacciones con sus compañeros de aula

Interacciones con sus profesores

Interacciones con las autoridades

Experiencias y habilidades de lectura, escritura y matemáticas

Experiencias y habilidades sociales, científicas e investigativas

Experiencias y habilidades de la actividad física y el deporte

Experiencias y habilidades de las artes plásticas y escénicas

Nivel de satisfacción con el proceso enseñanza-aprendizaje

Nivel de satisfacción con sus resultados académicos

Nivel de satisfacción con las actividades sociales

Nivel de satisfacción con su experiencia vital

Primera infancia         

(0-5 años)

Infancia

(6-11 años)

Adolescencia

(12-18 años)

Juventud

(19-26 años)

Adultez

(27-59 años)

Vejez

(Más de 60 años)
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Documentos personales: evidencia de la vida 

cotidiana 

La gente lleva diarios, envía cartas, hace fotos, escribe informes, relata 

biografías, garabatea en las paredes, publica sus memorias, escribe cartas a 

los periódicos, deja notas de suicidio, escribe frases en las tumbas, filma 

películas, dibuja cuadros, hace música e intenta consignar sus sueños 

personales. 

KEN PLUMMER, Los documentos personales: introducción a los problemas 

y la bibliografía del método humanista (1990) 

 

 

Figura 17. Recuerdos familiares 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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¿Qué son los documentos personales? 

Ken Plummer (1990 y 2001), uno de los autores de referencia 

básica sobre el uso de los documentos personales, los define como 

expresiones de la vida de un ser humano en su relación con los 

otros, articulados en al menos tres contextos: simbólico, dialógico 

e intersubjetivo, Gordon Allport (1986), los define como: «[…] 

todo escrito o manifestación verbal del propio sujeto que nos 

proporciona, intencionadamente o no, información relativa a la 

estructura y dinámica de la vida del autor» (p. 472). Por su parte, 

Alejandro Ávila (1984), expresa que: «[…] son objetos o 

elaboraciones documentales, formalizados, no alterables por los 

acontecimientos posteriores y que tienen la propiedad de dar 

testimonio de un sujeto en su contexto […]» (p. 410). Para Juan 

José Pujadas (1992), «[…] se trata de cualquier tipo de registro 

no motivado o incentivado por el investigador durante el 

desarrollo de su trabajo, que posea valor afectivo y/o simbólico 

para el sujeto analizado […]» (p. 14). Por último, Piergiorgio 

Corbetta (2003), manifiesta que: «[…] se trata de relatos de la 

experiencia individual que -al nacer de la experiencia desde el 

interior del sujeto y al no ir destinados a un uso público- presentan 

esa característica de visiones desde dentro […]» (p. 402). 
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Con base en lo apuntado, se considera que los documentos 

personales serían expresiones de la personalidad de los sujetos. 

Contienen y describen información relevante sobre creencias, 

interpretaciones, sentimientos, valores y vivencias de un 

personaje representativo de la sociedad o de un ciudadano común. 

A través de su estudio, se accedería a la representación de las 

múltiples relaciones subjetivas, dialógicas e intersubjetivas que 

una persona mantiene en un contexto determinado.  

¿A qué tipos de documentos personales podría acceder un 

investigador social? 

Si no todos, al menos la mayoría de las personas cuentan con 

alguno de los siguientes documentos personales: partida de 

nacimiento, cédula de ciudadanía, certificado de votación, 

licencia de conducir, pasaporte… A través de ellos se dispone de 

información básica como: nombres y apellidos, lugar y fecha de 

nacimiento, perfil laboral, nivel de formación académica, 

identificación visual, entre otros datos que acreditan la identidad 

de un ser humano. No obstante, en el ámbito de la metodología 

biográfico-narrativa, la información proporcionada por estos 

documentos resulta bastante limitada, como insumo para elaborar 

un relato o una historia de vida.  
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En el contexto del análisis sociológico, los documentos 

personales deberían contener información espontánea y ser 

escritos en primera persona. Investigadores como María José 

Rodríguez y José Ignacio Garrigós (2017), han afirmado que, con 

fines científicos, solamente podrían utilizarse aquellos que hayan 

sido escritos sin solicitud expresa de ninguna persona o entidad 

gubernamental o no gubernamental. Se requerirían solamente 

documentos personales inobstrusivos, es decir aquellos que no 

respondan a ningún estímulo o interés exterior a la persona 

consultada.  

De acuerdo con Allport (1942), Pujadas (2000) y Flick (2012), se 

consideran cinco tipos de documentos personales:  

• Autobiografías 

• Correspondencia 

• Datos audiovisuales 

• Diarios personales 

• Objetos personales 

En la actualidad, en el marco de la sociedad digital posmoderna, 

solamente podrían tomarse en cuenta: diarios en línea o blogs 

(weblogs, fotologs y vídeoblogs) y autobiografías. 
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Autobiografías 

Charles Darwin, Stephen Hawking, Jean Piaget, Santiago Ramón 

y Cajal, Nikola Tesla, Federico González Suárez… como 

científicos; Nelson Mandela, Benjamín Franklin, entre los 

políticos; Charles Chaplin, Groucho Marx, cineastas; son entre 

otros, personajes famosos que se han atrevido a contar sus 

historias personales.  

En el marco de la narración autobiográfica, son los literatos 

quienes se han encarnado como los protagonistas insignes. A más 

de deleitar a los lectores con poesía, cuentos, novelas y obras de 

teatro, han dejado espacio para relatar sus vivencias y creencias, 

sus valores y miedos, así como sus logros y derrotas. Entre los 

novelistas famosos que han escrito sus autobiografías, se cuentan:  

Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Oscar 

Wilde, H.G. Wells, Vladimir Nabokov, Stephen King, Rudyard 

Kipling, Ernesto Sábato, C.S. Lewis, Fiódor Dostoyevski, Franz 

Kafka, Ítalo Calvino, entre otros. 

Consideradas como una expresión de la vanidad, una oportunidad 

para compartir vivencias o un legado para la sociedad, las 

autobiografías, instituyen una fuente de conocimiento 
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trascendental asociada a las raíces de un pueblo. Estos relatos, 

escritos en primera o tercera persona, aportan saberes y 

experiencias que sirven para reconocer el pasado; y, además, para 

estar al tanto de los contextos históricos, culturales, 

socioeconómicos, políticos y literarios de épocas pretéritas.  

Como herramientas metodológicas de la investigación cualitativa, 

escritas por voluntad propia (espontáneas) o por requerimiento 

investigativo (artificiales), las autobiografías, representan la 

muestra evidente de un relato de toda una vida. Los hitos, 

momentos, episodios y circunstancias de impacto en las 

percepciones, valoraciones o perspectivas vitales de una persona.  

En el ámbito socio-profesional, se emplean para la valoración 

comprensiva y globalizadora, tanto de la personalidad de los 

sujetos como de los fenómenos y comportamientos sociales. Su 

uso más frecuente se da en disciplinas como la psicología o la 

sociología. En el ámbito educativo, se reconocen como 

herramientas para la redacción de: autoinformes (Moriña, 2017), 

creencias (Durán, Lastra y Morales, 2013), historias de vida 

(Corbetta, 2003), relatorías sociales (Guinot, 2008) y trayectorias 

vitales (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001), tanto de 

estudiantes y docentes, como de otros actores educativos.  
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Correspondencia 

Cartas, esquelas, tarjetas, telegramas, son entre otros, documentos 

personales que posibilitan la comunicación interpersonal. De este 

grupo, las cartas constituyeron una de las primeras y más 

conocidas herramientas comunicacionales usadas en la 

antigüedad. Más, a pesar de su amplio uso hasta hace menos de 

un siglo; hoy, debido a la influencia del teléfono y la internet, su 

manejo comienza a escasear. En el ámbito de las investigaciones 

basadas en material epistolar, su empleo es todavía menor. «En 

efecto, paralelamente a la difusión del teléfono, la comunicación 

por carta se ha hecho cada vez menos habitual en las sociedades 

modernas.» (Corbetta, 2003, p. 406).  

Antes de caracterizarlas como instrumentos investigativos es 

necesario determinar, en primer lugar ¿qué son las cartas? Según 

Piergiorgio Corbetta (2003): «Las cartas son importantes 

instrumentos de expresión de la interioridad de los individuos, de 

su definición subjetiva de las situaciones: desde este punto de 

vista éstas son un instrumento puro e imperturbado» (p. 406). 

Miren Lizeaga Otxotorena (apud Guinot, 2008), dice que son 

documentos: «[…] que una persona envía a otra en torno cordial 

y personalizado […] Su contenido puede ser muy variado (cartas 
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de bienvenida, invitaciones, agradecimientos, respuesta a 

solicitudes, informativas, etc. […])» (p. 230). Con relación a los 

objetivos que cumplen, Thomas y Znaniecki (apud Plummer, 

1990), plantean cinco tipos de cartas: ceremoniales, informativas, 

sentimentales, literarias y de negocios.  

En la actualidad, su empleo está relacionado especialmente con la 

literatura y los negocios. En el ámbito de la literatura epistolar, 

según Àngels Amorós (2017), son relevantes obras como: 

Drácula (Bram Stoker), Las amistades peligrosas (Chordelos de 

Laclos), Cartas a un joven poeta (Rainer María Rilke), Cartas 

persas (Montesquieu), Desde mi celda (Gustavo Adolfo 

Bécquer), Cartas escogidas (William Faulkner), Lady Susan 

(Jane Austen), De Profundis. Balada de la cárcel de Reading 

(Oscar Wilde), Cartas a su Madre y Cartas a una amiga 

inventada (Antoine de Saint-Exupéry), entre otras. En el espacio 

de los negocios, las más comunes son las cartas comerciales, entre 

las cuales se cuentan: informes, reclamos, pedidos, envíos, 

circulares, disculpa, publicidad y notificación. (EAE Business 

School, 2018). 

En el contexto educativo, se han usado para narrar experiencias 

pedagógicas. Como referentes en este ámbito se cuentan tres 
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textos: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, obra clásica del 

eminente pedagogo suizo Juan Enrique Pestalozzi (1889); Cartas 

a quien pretende enseñar, escrito por el maestro brasileño Paulo 

Freire (2012); y, Carta a una maestra, en la cual varios 

estudiantes italianos del sector rural y de mediados del siglo 

anterior, cuestionan un sistema educativo ajeno a los problemas 

reales de la vida. (Alumnos de la escuela de Barbiana, 1986). 

Datos audiovisuales 

Fotografías, películas, vídeos y testimonios orales grabados, 

constituyen instrumentos metodológicos de amplia difusión y uso 

en la investigación social. En la actualidad, debido al incesante 

desarrollo de las herramientas digitales y la masificación del uso 

de los teléfonos móviles, se comparten cotidianamente miles de 

datos audiovisuales. 

En estos tiempos de conectividad expansiva, tal vez sean escasas 

las personas que excluyan sus datos audiovisuales de las redes 

sociales. Desde las fotos retocadas para el Facebook e Instagram, 

aquellas que muestran escenas de la vida cotidiana, hasta las 

modificadas creativamente como memes; todas han encontrado 

escenarios propicios para su masiva difusión.  
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A través de las referidas plataformas de comunicación en línea, se 

comparten fotos, vídeos, audios, esquelas, tarjetas, cartas, 

comunicados, entre otros. A más de las redes sociales citadas, a 

través de los estados de Whatsapp, se comparten cotidianamente, 

múltiples datos audiovisuales para exponer a sus contactos, 

auténticas historias de vida. 

Pese a la masiva difusión de esta variedad de documentos 

personales y su posible uso en la investigación cualitativa, hace 

ya una década que algunos investigadores sociales se cuestionan 

sobre su validez como instrumentos investigativos (Banks, 2010; 

Flick, 2012 y Sanz, 2008), así como de su invalidez científica 

(Luttrell y Chalfen, 2010 y Martín Dabezies, 2010). 

En el caso específico de las fotografías, Howard Becker (en Cook 

y Reichardt, 2005), aporta argumentos sobre las ventajas y 

desventajas de usarlas como instrumentos metodológicos válidos 

para la construcción biográfica. En el capítulo VI: ¿Dicen la 

verdad las fotografías?, plantea, entre otras ideas: 

Pero los fotógrafos saben perfectamente bien que las imágenes 

representan una muestra muy pequeña y seleccionada del 

mundo real sobre el cual se presume que están transmitiendo 

alguna verdad. Saben que su selección de tiempos, lugares y 
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personas, de distancia y ángulo, de enmarque y tonalidad, todo 

combinado, produce un efecto completamente distinto del que 

se lograría de la misma realidad con una selección diferente. 

(pp. 148 - 149). 

No obstante, a lo manifestado, el mismo autor expresa que al 

constituirse el registro de un hecho captado, tiene que ser verdad 

en algún sentido. Considera que lo relevante es la posibilidad de 

captar cuáles partes del hecho registrado pueden considerarse 

como verdaderos o falsos. Para ello sugiere cuatro observaciones 

necesarias que orientarán la valoración de lo captado por una 

cámara: 1) La posibilidad de que los datos fotográficos hayan sido 

falseados de alguna manera. 2) El deseo de hacer “arte” que 

pudiera haber inducido a los fotógrafos a suprimir detalles que les 

estorben. 3) La posible determinación inadecuada (temporal y 

contextual) de una muestra de los acontecimientos captados. 4) 

Las censuras culturales, éticas, ideológicas, políticas y legales, 

que podrían limitar la exposición de los acontecimientos 

registrados. (ibid., 159 – 169). 

A pesar de los posibles sesgos cognitivos e imprecisiones, 

determinados al valorar las voces participantes en una 

investigación; las fotografías, vídeos, grabaciones y otros datos 
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audiovisuales, constituyen valiosos instrumentos que sirven para 

comprender e interpretar los significados subjetivos, dialógicos e 

intersubjetivos manifestados. Esto es así ya que fueron 

exteriorizados por una persona o un grupo social, en un 

determinado momento y contexto espaciotemporal de su 

experiencia vital.  

De todos los datos audiovisuales, la fotografía es la soberana. En 

estos tiempos, múltiples son los documentos que aportan 

ejemplos y casos de estudio que la tienen como protagonista. Para 

usar las fotografías en la construcción de una historia de vida, 

Wagner (apud Plummer, 1990), sugiere cinco posibilidades: 

«[…] como estímulo para entrevistas, como consignación 

sistemática de fenómenos sociales, para análisis continuos de 

contenidos, para la fabricación de imágenes nativas y para una 

teoría de la narrativa visual.» (p. 32). 

Como un formato para el registro de las fotografías y la 

descripción que un/a participante ofrezca en el marco de la 

investigación, Moriña (2017, p. 66), sugiere una ficha modelo en 

la que incluye cuatro datos informativos, a saber. 
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Técnica de la foto 
N° Foto:  Título: 

Descripción. ¿Por qué ha elegido esta foto? 

 

 

 

 

INCLUIR UNA FOTO EN ESTE ESPACIO 

 

 Figura 18. Ficha para registro de fotografías  

Fuente: Anabel Moriña (2017, p. 66) 

 

Diarios personales 

El diario de Ana Frank es tal vez uno de los testimonios 

personales más difundidos a nivel mundial. Como ejemplo de una 

narración autobiográfica, resulta interesante su lectura y posterior 

análisis. Este documento personal aporta información relevante 
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sobre los pensamientos, sentimientos y vivencias de una 

adolescente que sufrió los atropellos perpetrados contra el pueblo 

judío, a mediados del siglo XX.  

Sobre la importancia de los diarios como documentos biográficos, 

Piergiorgio Corbetta (2003), expresa que: «[…] debido a que el 

diario registra las acciones, las opiniones, las formas de pensar y 

de sentir en el mismo momento en que el que escribe los está 

viviendo, hace de este tipo de documentos un testimonio muy 

valioso y único de la vida interior del que escribe […]» (p. 404). 

También, hacer notar que la periodicidad de la escritura no tiene 

que ser necesariamente diaria. 

A pesar de lo expresado sobre la validez de los diarios, algunos 

investigadores como Hopkins, (apud Nunan, 1989) no los 

consideran como instrumentos metodológicos del todo fiables. 

Expresa que, con esta variedad de datos audiovisuales, sus 

narradores, solamente recogerían impresiones subjetivas de sus 

experiencias vitales. Refuta además que para su elaboración y 

posterior tratamiento metodológico se consumiría demasiado 

tiempo. Por tanto, con su empleo, no podrían realizarse 

generalizaciones de tipo científico.  
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Así como detractores, los diarios, también han agrupado 

defensores. Según Kathleen Bailey (1991), a través del estudio de 

los diarios, pueden reconocerse frustraciones y variación de 

actitudes, así como factores afectivos, logros y toma de 

conciencia sobre las sensaciones y experiencias vitales. En este 

ámbito de valoración positiva, Javier Agreda (2013), con relación 

a la valía de los testimonios orales de los ancianos, y que, según 

el autor del presente texto, bien podría extrapolarse al contenido 

de los diarios, expresa: «Qué poco valor parece cobrar en esta 

sociedad del vértigo el testimonio pausado, a menudo fatigoso, 

confuso, brioso o lloroso que acompaña con desigual lucidez a 

muchos de nuestros mayores.» (p. 101). Para este autor, a partir 

del empleo de la variedad de documentos personales, la sociedad 

posmodernista puede aproximarse a los saberes y enseñanzas que 

solo la tradición y las experiencias pueden heredar a las nuevas 

generaciones. 

Ya en el ámbito metodológico educativo, Bolívar et al (2001), 

exponen tres dimensiones para elaborar un diario: 

a) el ambiente de clase (participación, relaciones sociales, 

dinámica, tareas, etc.); b) la actuación del/la profesor/a (juicio 

sobre los efectos de su actuación, incidencias de su actitud o 
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metodología en el desarrollo de la clase, aspectos a modificar, 

propósitos de actuación, relaciones con otros colegas, etc.); y, 

c) alumnas y alumnos (comportamientos, grado de implicación 

en las tareas y aprendizaje, incidentes críticos, etc.)  (pp. 183-

184).  

Lo expresado, con referencia a los diarios de clase. Con su 

elaboración, tanto educandos como docentes, pueden reflexionar 

sobre sus percepciones y vivencias habituales. Zabalza (2011), 

realiza una categorización de los tipos de diarios de clase, a saber: 

1) el diario como organizador estructural de la clase; 2) el diario 

como descripción de las tareas; y, 3) el diario como expresión de 

las características de los alumnos y de los propios profesores. 

Objetos personales  

Los dientecitos de leche acaparados en cofres, por las abuelas; un 

mechón de cabellos escondido, en lugares recónditos, por los 

amantes; la prenda de vestir favorita, guardada para el recuerdo, 

de los familiares ausentes; el montón de chucherías almacenadas 

por los acumuladores; la cajita de música, de las adolescentes 

románticas de antaño; el cúmulo de llaveros, comics, placas de 

autos, cd’s, acetatos, tapitas corona, entre otros objetos que 

almacenan los fanáticos; las fotografías de los enamorados 



86 

 

distantes; la colección de autos, barcos y aviones de juguete del 

abuelo; la variedad de libros comprados y que quizás no leerán, 

los bibliófilos; la selección de autos clásicos, casas de lujo y 

castillos, del magnate; la composición de santos, crucifijos, 

vírgenes y otros ornamentos religiosos, de los devotos; la 

variedad de plantitas en maceta, de mi madre… son entre otros, 

los objetos que valoramos como tesoros. 

La cesta llena de comida, en el cuento de la Caperucita Roja; las 

botas de siete leguas, en Pulgarcito; la varita mágica y los 

zapatitos de cristal, en Cenicienta; son algunos de los objetos 

fantásticos que surgen en los cuentos de Charles Perrault3 (1997). 

El espejo mágico, en el cuento de Blancanieves; la flauta de 

madera, en El Flautista de Hamelin; la casa de los dulces, en 

Hansel y Gretel; entre otras cosas maravillosas aparecidas en los 

cuentos de los Hermanos Grimm4 (2019). La diversidad de 

huevos, en El patito feo; los zapatos extraordinarios, en Los 

chanclos de la felicidad; las conchas, las perlas y el tridente, en 

La sirenita; los atuendos fastuosos, en El traje nuevo del 

emperador, son algunos de los objetos asombrosos que aparecen 

 
3 Publicados inicialmente en 1697. 
4 Sus primeras impresiones editoriales se dieron entre 1812 y 1822. 
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en los cuentos de Hans Christian Andersen5, (2017 y 2019); el 

candelabro, el reloj de chimenea, la tetera y sus tacitas, en la Bella 

y la Bestia, escrita por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

(2013); son entre otros, los objetos hechizados y que aparecen 

como protagonistas en los cuentos inmortales y de referencia 

mundial para muchos niños.  

Como se habrá podido notar, a partir de las referencias expuestas, 

los objetos personales, tienen y han tenido, bastante influencia en 

las vivencias de los seres humanos. A través de ellos, tanto niños 

como adultos, guardan en su memoria y en sus espacios vitales, 

objetos e historias que hablan sobre valores, actitudes, 

sentimientos, costumbres, creencias y trayectorias 

trascendentales.  

Para Plummer (1990), «[…] lo que una persona tiene, o deja de 

tener, puede servir de indicador del estilo de vida y, especialmente 

cuando se combina con una entrevista, actuar como un notable 

refrescante de la memoria […]» (p. 38). Este investigador clásico 

constituye una referencia casi solitaria y particular en lo que 

respecta al empleo de los objetos personales, como instrumentos 

 
5 Divulgados desde 1828. 
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pertinentes para la valoración de los itinerarios vitales. Inclusive, 

llega afirmar que también lo que una persona desecha o bota a la 

basura, puede ser útil al momento de elaborar una historia de vida. 

O como refiere Meneghel (2007), posibilitan al narrador y al 

investigador, reconstruir experiencias y reinterpretar el 

significado de lo que sucedió en un determinado contexto social. 

Un campo amplio de uso investigativo de los objetos personales 

es el de la antropología y la etnografía. En estos ámbitos de las 

ciencias sociales, su empleo tiene mayor peso que en otras 

disciplinas. De acuerdo con José Yuni y Claudio Urbano (2005), 

los objetos personales: 

[…] están investidos de significado personal y pueden 

representar otros atributos ligados al estatus, al poder, etc. En 

otras palabras, los objetos personales son indicios de las 

preferencias, las rutinas, las prácticas de interacción social a las 

que se liga su uso, etc. Además, los objetos poseen un valor 

social, en la medida que portan significados ligados a diferentes 

atributos. (p. 217). 
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Entrevista: un diálogo para intercambiar vivencias 

Las entrevistas son como el amor: se necesitan por lo menos dos personas 

para hacerlas, y sólo sale bien si esas dos personas se quieren. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Festival Gabo [Weblog post].  

Recomendaciones de una periodista que iría hasta el infierno para 

entrevistar al diablo (González y Aristegui, 2019) 

 

 

 

Figura 19. Entrevista 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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¿Qué es la entrevista? 

En el contexto de la investigación social, la entrevista, según 

Canales (2006), se define como: «[…] una técnica social que pone 

en relación la comunicación directa cara a cara a un 

investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con el 

cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es 

dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable». (pp. 

219 - 220). 

Otros la definen con base en su empleo contextual, tanto en los 

espacios investigativos como en los periodísticos y 

organizacionales. Al respecto, Ezequiel Ander-Egg (2014), 

expresa que la entrevista: 

Es uno de los procedimientos más utilizados en el trabajo 

social, aunque como técnica profesional se usa en otras tareas: 

el psiquiatra, el psicoterapeuta, el psicólogo, el médico, el 

sacerdote, el periodista, etc., se sirven de ella para sus diversos 

fines, procurando de ordinario algo más que la recopilación de 

datos (como en el caso del investigador social) puesto que se 

utiliza también para informar, educar, orientar, motivar, etc., 

conforme con el propósito profesional que se persigue. (p. 104). 
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Autores como Cecilia Plano y Roberto Querzoli (2003), la 

definen con base en la función que cumplen en la construcción de 

una historia de vida. «La entrevista puede considerarse como una 

forma de ejercicio espiritual que apunta a obtener, mediante el 

olvido de sí mismo, una verdadera conversión de la mirada que 

dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida». 

(p. 4). 

En síntesis, la entrevista constituye una técnica investigativa que 

gestiona un proceso comunicacional entre dos personas, con 

vistas a recolectar información sobre un tema específico de su 

trayectoria vital. 

¿Cuántas clases de entrevistas coexisten? 

En la actualidad, la entrevista constituye una de las técnicas de 

investigación con mayor usanza en variados campos del quehacer 

humano (Gubrium y Holstein, apud Bolívar, 2012). Debido a ello, 

también múltiples son sus variedades aplicativas. Una 

clasificación bastante básica es la proporcionada por Francesc 

Burguet (2015), quien las divide en: entrevistas temáticas y 

entrevistas de personaje. 
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Por su parte Alejandro Acevedo y Alba López (2007), establecen 

dos tipos. Según su propósito en: entrevistas de admisión o 

selección, entrevistas de promoción o evaluación, entrevistas de 

consejo, entrevistas de salida y entrevistas de confrontación. 

Según su condición, en: entrevistas planificadas, entrevistas 

semilibres, entrevistas libres, entrevistas de tensión, entrevistas 

individuales, entrevistas grupales y entrevistas de panel. 

Según Daphne Keats (2009), las entrevistas son de diversas clases 

y tienen lugar en varios escenarios. Estas pueden ser: entrevistas 

telefónicas, entrevistas en la escuela, entrevistas en medios 

masivos, entrevistas de empleo, entrevistas de consejería, 

entrevistas policíacas, entrevistas de servicios de asistencia 

social, entrevistas clínicas, entrevistas cognoscitivas, entrevistas 

para obtener participantes en estudios de laboratorio y entrevistas 

de investigación. 

Para Mayntz, 1975 (apud Olaz, 2012), las entrevistas pueden 

clasificarse de diferentes modos: por el grado de estandarización, 

pueden ser entrevistas no dirigidas (cualitativas, no 

estructuradas), entrevistas intensivas o en profundidad y 

entrevistas por medio de cuestionario estandarizado; por el modo 

de realización, se distinguen entre entrevista oral y entrevista por 
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escrito (autoadministrada); y, por el número de intervinientes, 

pueden ser entrevistas individuales y discusiones de grupo. 

En investigación cualitativa, Steinar Kvale (2011), menciona seis 

variedades de entrevistas, a saber: entrevistas factuales, 

entrevistas conceptuales, entrevistas de grupos de discusión, 

entrevistas narrativas, entrevistas discursivas y entrevistas de 

confrontación.  

La clasificación más usual es aquella relacionada con su 

planeación (Acosta, 2019), con tres tipos: entrevistas 

estructuradas (preguntas predeterminadas, cerradas, preparadas y, 

en muchas ocasiones, incluso listadas), entrevistas 

semiestructuradas (preguntas abiertas que pueden ir cambiando 

durante la entrevista) y entrevistas no estructuradas (si los 

entrevistados tienen la libertad de desviarse de un guion y pueden 

ir más allá de las preguntas). 

Para el caso de las historias de vida, Anabel Moriña (2017), 

sugiere dos tipos: entrevista biográfica (llamada también 

entrevista en profundidad o entrevista narrativa) y entrevista a 

otros informantes.  
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La entrevista biográfica, de acuerdo con Pujadas, 1992, «[…] 

consiste en un diálogo abierto con pocas pautas, en el que la 

función básica del entrevistador o entrevistadora es estimular al 

sujeto analizado para que proporcione respuestas claras, 

cronológicamente precisas, en las que se expliciten de la forma 

más amplia posible las referencias a terceras personas, y a 

ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos 

episodios biográficos […]» (pp. 66 y 67). 

La entrevista a otros informantes es un tipo de entrevista 

semiestructurada que se realiza a una persona o varias personas 

clave en la trayectoria vital del protagonista de la historia de vida. 

En este caso, las historias de vida se tornan en polifónicas, ya que 

fusionan voces (Frank, 2012). 

¿Cuán válido resulta el empleo de una entrevista para la 

construcción de una historia de vida? 

En este texto no se redundará en ideas que podrían encontrarse, 

sin mayores problemas, en bases de datos académicas. Se creyó 

conveniente, más que repetir enunciados y sugerencias 

relacionadas con su diseño y empleo investigativo, proporcionar 
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las referencias y fuentes disponibles para el novel investigador, a 

saber:  

1. A intencionalidade do projeto de si e da formação docente 

de professoras formadoras do curso de magistério em 

Catalão/Goiás (Honório, Guardieiro y Cardoso Erbs, 

2016).   

2. Alfabetização de jovens e adultos qual autoestima 

(Barbosa, 2015). 

3. Análisis de buenas prácticas del E-learning en las 

Universidades Andaluzas (Cabero y Romero, 2010). 

4. Aproximación al estudio de las actitudes lingüísticas en 

hablantes trilingües. inglés criollo, inglés estándar y 

español (García, 2013). 

5. Asociaciones de migrantes africanos educación y 

formación (Palaudàrias i Martí y Serra i Salamé, 2013). 

6. Atención primaria en salud a orillas del Río Bogotá, con 

enfoque multidisciplinario en educación y salud (Torres-

Nieto, 2015). 

7. COMUNICALAB. uma ponte entre Sorocaba e as 

pesquisas em Comunicação da Uniso (Gapy et al., 2019). 
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8. Educación y liberación desde la óptica de Leonidas 

Proaño (Illicachi y Valtierra, 2018). 

9. El análisis de acontecimientos biográficos y momentos 

bifurcativos: una propuesta metodológica para analizar 

relatos de vida (Muñiz Terra, 2018).  

10. Emociones protesta y cambio social. Una propuesta de 

análisis (Poma y Gravante, 2013). 

11. Entre batalhas e pedras. histórias de vida de moradores de 

Rua, usuários de crack (Caravaca-Morera y Padilha, 

2015).  

12. Entrevista a Paul Watzlawick. Un pensamiento en espiral 

(Sutil y Sánchez, 1990).  

13. Experiencias de mujeres mexicanas migrantes 

indocumentadas en California, Estados Unidos, en su 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

estudio de caso (Deeb-Sossa, et al, 2013). 

14. Historias de vida de mujeres afincadas de forma 

permanente en situación de exclusión social (Moriana, 

2016). 

15. Imaginarios sociales y autoevaluación universitaria 

(Murcia-Peña et al, 2009).  
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16. Instrument teacher's narrative identity and professional 

growth (Pisto, Jääskeläinen, Ruokonen y Ruismäki, 

2016).  

17. Intervención educativa en adultos mayores con diabetes 

mellitus en Guatemala (Contreras, Díaz, Díaz y Seara, 

2014). 

18. La entrevista en historia oral e historias de vida. Teoría, 

método y subjetividad (González, 2010). 

19. La entrevista, recurso flexible y dinámico (Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruíz, 

2013). 

20. La importancia de aprender a enseñar en la titulación de 

enfermería. Reflexiones biográficas de un médico con 

alma de educador (Delgado-García y Boza, 2016). 

21. La investigación biográfica narrativa en educación. 

Entrevista a Antonio Bolívar (Bolívar y Porta, 2010). 

22. La relación entre religión, enfermedad y muerte en las 

historias de vida de los miembros de la familia de niños 

con enfermedades que amenazan la vida (Bousso, Serafim 

y Misko, 2010). 

23. La situación sociolingüística de la lengua creole de San 

Andrés Isla. el caso de San Luis (Moya, 2014). 
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24. La transformación del trabajo, la movilidad geográfica y 

las relaciones campo-ciudad en una zona rural del Estado 

de México (Larralde-Corona, 2012). 

25. La violencia de género en las historias de vida de las 

mujeres inmigrantes (Moriana, 2018). 

26. Literatura y transgeneracionalidad. Un proyecto 

intergeneracional de apadrinamiento lector en ámbito 

residencial (Pinazo-Hernandis y Pinazo-Clapés, 2018). 

27. Migración boliviana y negocios. De la discriminación a la 

aceptación. La salada como fenómeno social (Benencia y 

Canevaro, 2017).  

28. Mulher, maternidade e trabalho académico (Cangiani y 

Montes, 2010).  

29. Perspectivas o enfoques en la promoción de la innovación 

agropecuaria local. Importancia de la comunicación en 

este proceso (Hernández, 2019). 

30. Pessoas em Situação de Rua. das Trajetórias de Exclusão 

Social aos Processos Emancipatórios de Formação de 

Consciência, Identidade e Sentimento de Pertença 

(Carneiro de Alcantara, Pereira de Abreu y Araújo Farias, 

2015). 
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31. ¿Por qué no están en la escuela?: modos de exclusión 

instrumental e incidentes críticos que empujaron a jóvenes 

de la provincia de buenos aires a dejar la escuela 

secundaria (Benchimol, Krichesky y Pogré, 2011). 

32. Spaanse kinderen. Los niños españoles exiliados en 

Bélgica durante la guerra civil. Experiencia pedagógica e 

historias de vida (Payà Rico, 2013). 

33. Tentativa e ideación de suicidio en adultos mayores en 

Uruguay (Fachola, Lucero, Porto, Díaz y París, 2015). 

34. Ter hanseníase e trabalhar na enfermagem. história de 

lutas e superação (Gusmão y Antunes, 2009). 

35. Un estudio del significado de las transformaciones 

socioculturales para niños y jóvenes, y su repercusión en 

la construcción del capital social (De Angelis León, 

2014). 

36. Vida cotidiana: uso/ocupación del tiempo/espacio y 

reconfiguración identitaria de género en San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas (Cantoral-Cantoral, 2016). 

37. Vivencias de las mujeres durante la etapa de la 

menopausia (Muñoz et al, 2005). 

38. Vivendo com a depressão: histórias de vida de mulheres 

(Gonçales y Machado, 2008). 
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Una guia de entrevista construida paso a paso 

De acuerdo con Moriña (2017), «[…] cuando se realiza una 

entrevista es importante que se estimulen positivamente las ganas 

de hablar de quien narra, destacando las aportaciones científicas 

de su contribución, haciéndole sentir la importancia de su 

testimonio para el proyecto de investigación.» (p. 51). Por otra 

parte, se procura que el o los participantes respondan, con la 

mayor precisión posible. Para lograrlo, varios investigadores 

sugieren el diseño de un guion de entrevista o un banco de 

preguntas. 

Con el propósito de apoyar al uso de esta técnica investigativa, a 

continuación, se detalla la elaboración de un una guía de 

entrevista, en seis pasos:  

1. Se determina, en primer lugar, el objeto de estudio.  

a. Para el ejemplo que se propone, es: 

Conocimiento profesional docente. 

2. Se realiza una búsqueda en bases de datos académicas en 

relación con una definición conceptual.  

a. En este caso sería: sistema de ideas integradas en 

la estructura cognitiva del docente con sustento en: 



101 

 

saber académico, saberes basados en la 

experiencia, teorías implícitas y rutinas y guiones. 

(Castañeda y Perafan, 2015). 

3. Con base en esta definición, se pueden determinar sus 

dimensiones, en este caso: 

a. Saber académico 

b. Saberes basados en la experiencia 

c. Teorías implícitas  

d. Rutinas y guiones 

4. A continuación, es necesario establecer el significado 

(ibidem) de cada una de estas dimensiones, a saber: 

a. Saber académico: conocimiento mediado por la 

intencionalidad que surge en el encuentro entre el 

sujeto profesor y el sujeto estudiante. 

b. Saberes basados en la experiencia: principios de 

acción que resultan de la reflexión en la acción y 

sobre la acción docente.  

c. Teorías implícitas: teoría o modelos 

institucionales integrados en marcos de referencia. 

d. Rutinas y guiones: capacidades, esquemas y 

recursos usados en los variados contextos 

educativos a lo largo de su trayectoria vital.  
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5. Con base en los significados establecidos a cada 

dimensión, se enlistan los indicadores: 

• Saber académico 

i. Imágenes de conocimiento personal 

ii. Creencias relacionadas con la profesión 

iii. Contenidos disciplinares 

iv. Conocimientos psicopedagógicos 

• Saberes basados en la experiencia 

i. Años de experiencia 

ii. Prácticas de actuación didáctica 

iii. Praxis profesional 

iv. Intereses de la política educativa 

• Teorías implícitas  

i. Fundamentos teóricos de referencia 

ii. Proyecto Educativo Institucional 

iii. Planificación didáctica (área y aula) 

iv. Normas de Convivencia 

• Rutinas y guiones 

i. Anécdotas personales 

ii. Expresiones reiteradas 

iii. Ejemplos de vida 

iv. Rituales didácticos 

6. Con esta información desagregada, se diseña una Matriz 

de operacionalización de variables. En este caso, hay una 

sola variable, a partir de cual se elabora la guía de 

preguntas, ubicada en la última columna. 
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Matriz de operacionalización de la variable 

Objetivo: Determinar algunos rasgos significativos sobre el conocimiento 

profesional docente 

Variable: conocimiento profesional docente 

 
Variable Dimensiones Indicadores Preguntas

¿Cómo ha influido su vida personal y familiar en la elección de la 

profesión? 

¿Existe una tradición familiar en profesión docente? 

¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la docencia?

¿Por qué decidió dedicarse a la docencia?

¿Cuáles eran sus materias favoritas?

¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar, determinaron su 

trabajo académico?

¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño de la profesión?

¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica?

¿Cuántos años ha dedicado a la docencia?

¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral?

¿Cómo es su clase ideal?

¿Qué importancia le da a la organización espacial del aula y al ambiente de 

aprendizaje?

¿Cómo organiza el día a día en el aula?

¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente?

¿Está al tanto del contexto social de la comunidad educativa?

¿Valora los lineamientos establecidos en la Ley de educación, Código de la 

Niñez y la Adolescencia y otras normativas?

¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia?

¿Hay algún autor importante para usted?

¿Ha participado en la formulación y ejecución de proyectos educativos de la 

institución?

¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales?

¿Con qué regularidad planifica sus clases?

¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su quehacer docente?

¿Ha condicionado el contexto, algún aspecto de su práctica docente? 

¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas para un ambiente 

con calidad y calidez educativa?

¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la comunidad educativa, 

país o del mundo) le ha tocado vivir?

¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida personal, familiar 

y profesional?

¿Recuerda algunas frases típicas que ha usado reiteradamente? 

¿Recuerda algunas expresiones jocosas expresadas por sus estudiantes?

¿Hay algún profesor que sea su referente en la tarea formativa?

¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o negativos?

¿Qué significado le da al uso del uniforme, asistencia, tareas y celebración 

de las festividades?

¿Cómo deben ser las relaciones entre docentes y estudiantes?

Normas de 

Convivencia

Teorías 

implícitas 

Anécdotas 

personales

Rutinas y 

guiones

Expresiones 

reiteradas

Ejemplos de vida

Rituales didácticos

Prácticas de 

actuación didáctica

Praxis profesional

Intereses de la 

política educativa

Fundamentos 

teóricos de 

referencia

Proyecto Educativo 

Institucional

Planificación 

didáctica (área y 

aula)

Retratos de 

conocimiento 

personal

Creencias 

relacionadas con la 

profesión

Contenidos 

disciplinares

Conocimientos 

psicopedagógicos

Años de 

experiencia

Saber académico 

Saberes basados 

en la experiencia

Conocimiento 

profesional 

docente
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La línea de vida: una historia gráfica narrada de 

manera cronológica 

La línea de vida es una técnica muy útil siempre que quieras conocerte mejor, 

porque entendiendo todo lo que has vivido comprendes por qué actúas 

como actúas y sientes como sientes. 

JULIA MARQUEZ ARRICO, La mente es maravillosa (2018)  

 

 
 

 
Figura 20. Los hitos y su significado diseñados en una línea 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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¿Qué es una línea de vida? 

Es un diagrama con el cual se muestran eventos ocurridos a lo 

largo de la historia biográfica de un ser humano. Suele utilizarse 

para describir cronológicamente las vivencias trascendentales de 

una persona: profesional, artesano, religioso, comerciante, 

estudiante, ama de casa, entre otros actores de la sociedad. En la 

figura 21 puede visualizarse un ejemplo. 

 

Figura 21. Línea de vida de José Gallegos. 

Elaboración: Norma Alcoser. 

1959

Nace en San 

Antonio

1967
Despertar de su 
motivación por la 

docencia
1979

Ingresa al Normal 
San Pablo del 

Lago

1987

Ocupa un 

cargo 

directivo

2016

Ingresa como 

docente Unidad 

Educativa 

"Yahuarcocha"

1972
Ingresa al colegio 

"Carlos Ubidia 
Albuja"

1983
Contrae 

matrimonio 2008
Concluye su 

maestría

2017
Designado como 
Vicerrector de la 

Unidad Educativa 
"Yahuarcocha"

1964

Inicia su 

educación 

primaria
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Como componentes referenciales diagramados en una línea de 

vida suelen integrarse algunos eventos significativos de su vida 

personal: nacimiento, infancia, formación 

profesional/artesanal/comercial, experiencia vital, principales 

logros, entre otros aspectos de su cotidianidad. En cada hito 

apuntado se caracteriza, además, las razones sustanciales para 

incorporarlo y el significado asignado en su trayectoria vital. 

¿Cómo se construye una línea de vida? 

Para representar los principales hechos en la vida de las personas, 

se sigue un proceso similar al expuesto en la figura 22. En este 

caso, se ubican los principales hitos en la cronología de vida de 

una profesora.  

De inicio, se solicita al biografiado referenciar los 

acontecimientos importantes que marcaron su vida: las fechas en 

que ocurrieron y su evolución en el tiempo; y, por último, el 

significado vital que le asigna a cada acontecimiento 

referenciado. En otros términos, se diseña una matriz de la síntesis 

biográfica (biograma) de la trayectoria vital de la persona 

investigada.  
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En el siguiente ejemplo, se presenta de manera resumida, la 

trayectoria de vida de la marchista Karla Jaramillo. 

CRONOLOGÍA 

 DE LOS 

HECHOS 

ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES DE 

SU VIDA 

VALORACIÓN 

1997 Nace el 21 de enero, en 

la ciudad de Ibarra. 

Inicio de su 

experiencia vital.  

 

2003 

Ingresa a la escuela de 

atletismo “Tarquino 

Jaramillo” 

Recuerdos muy 

felices. Poco a poco se 

acopla a las jornadas 

de extenuante 

entrenamiento. 

2007 Descubre su pasión por 

la marcha 

A pesar de que no 

estaba en sus planes de 

vida. 

 

2014 

Participa en el 

campeonato 

sudamericano de 

marcha en Bolivia 

Comienza a 

cristalizarse su sueño: 

competir a nivel 

internacional. 

 

2015 

Termina el 

bachillerato en la 

Unidad Educativa 

“Víctor Manuel 

Guzmán” 

A pesar de las 

competencias 

deportivas, no 

abandonó sus estudios.  

 

2015 

Cambia de entrenador 

y residencia 

Se muda a Cuenca para 

mejorar su técnica y 

prepararse para los 

Juegos Olímpicos. 
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2016 Forma parte del Grupo 

de Preparación y Alto 

Rendimiento en 

Marcha. 

Reconocimiento a su 

esfuerzo y logros 

deportivos.  

 

2017 

Queda embarazada. 

Pronto se convertirá en 

madre.  

Su hijo es su razón de 

vida. Abandona 

temporalmente su 

carrera deportiva. 

 

2018 

Vuelve a la tutela de su 

primer entrenador: 

Giovan Delgado 

En Cuenca, su 

situación se complica: 

alejamiento familiar, 

deterioro físico y bajo 

rendimiento. Retorna a 

su ciudad natal.   

 

2019 

Alcanza medalla de 

oro en los Juegos 

Panamericanos en 

Perú 

Rompe récord 

nacional y 

sudamericano. 

Asegura pasaporte 

para los Juegos 

Olímpicos 2020 en 

Tokio. 

 

2019 

Participa en el mundial 

de Doha, Catar  

Aunque los resultados 

no fueron los 

esperados, es 

reconocida como una 

de las 25 mejores 

atletas del mundo. 

 

Figura 22: Biograma de Karla Jaramillo. 

Elaboración: Norma Alcoser. 
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En seguida, se dibuja una línea horizontal. Esta se divide en tantas 

partes como eventos contenga la vida del ser humano 

caracterizado. Es prioritario considerar una escala de división 

relativa de los hechos: ¿cuál es el punto inicial, los puntos medios 

y el extremo? 

 

 

Figura 23: Esquema básico de una línea de vida. 

Elaboración propia. 

 

Su diseño puede mejorar, tal como se muestra en la figura 24. En 

lugar de una línea horizontal plana, se dibuja una línea 

bidimensional. Se incluyen esferas para ubicar las fechas y 

recuadros con la información significativa del personaje 

biografiado. Puede integrarse, además, fotografías o imágenes 

que ilustren y detallen los eventos representados en la línea de 

vida. 

1963 2019
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Figura 24: Línea de vida de Karla Jaramillo 

Elaboración: Norma Alcoser. 

Herramientas digitales diseñadas para la elaboración de 

líneas de vida 

Como herramientas digitales que facultan a docentes, educandos, 

historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, literatos, 

narradores, investigadores cualitativos, entre otros profesionales; 

mostrar secuencias de acontecimientos que se ejecutan durante un 

período de tiempo, se han desarrollado algunos programas 

informáticos.  

 

 

 
 

1997 2003 2007 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Participa en el 
Campeonato 

Sudamericano 
de marcha 
en Bolivia  

Ingresa a la 
escuela de 
atletismo 
"Tarquino 
Jaramillo"

Cambia de 
entrenador 
deportivo y 

pasa a residir 
en Cuenca

Nace en 
Ibarra el 21 
de Enero

Descubre 
su pasión 

por la 
marcha

Termina 
sus estudios 

secundarios en 
la UE "Víctor 

Manuel 
Guzmán"

Se 

convierte 

en madre

Vuelve a 
entrenar con

Giovan 
Delgado

Participa 
en el mundial 
de atletismo 
Doha-Qatar

Alcanza 

medalla de oro 

en los Juegos 

Panamericanos 

en Perú 

 

Asegura su 
participación 

en los Juegos 
Olímpicos 
Tokio 2020
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Ítems: 1971, Nace en la ciudad de Mira; 1977, inicia estudios primarios; 1981, 

afectación por maltrato físico sufrido por una compañera de parte de su 

maestra; 1991, concluye estudios secundarios; 1993, inicia labor docente en la 

escuela rural unidocente “Mirador de las Palmas”; 1994, solicita cambio 

institución por requerimientos familiares; 2000, trabaja en el CEM “Intag” 

(percibe cambios cualitativos); 2006, experimenta marginación infringida a sus 

hijas en una escuela del sector urbano; 2014, es segregada por su filiación 

político-partidista; 2015, nuevo cambio docente a la Unidad Educativa “Víctor 

Manuel Guzmán, institución en la que permanece. 

Figura 25: Línea de vida de Sandra Ibujés 

Elaboración:  Samay González, Esthefany Castañeda, 

Erika Toapanta, Estefanía Torres y Viviana Cunalata  
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Al momento, luego de su verificación operativa, se determinó 

ocho herramientas que están vigentes para su uso. Entre los 

principales programas informáticos disponibles (Equipo 

Didactalia, 2014; Grupo Planeta, 2019; y, Sánchez, 2001), se 

refieren los siguientes: 

1. Cronos: https://bit.ly/2FVdREc 

2. EDraw Max: https://bit.ly/2HUURYs 

3. myHistro: https://bit.ly/1O7XdhO 

4. Preceden: https://bit.ly/2NytMsm 

5. Tiki-Toki: https://bit.ly/2xS5cwi 

6. Timeline: https://bit.ly/1gJMgon 

7. TimelineJS: https://bit.ly/1SUpruJ 

8. Visme: https://bit.ly/2xxGMcA 

Por último, con relación al diseño, aplicación y evaluación de las 

líneas de vida existen algunos referentes, entre los que se cuentan: 

Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Clough, Goodley y 

Lawthom, 2004; Demir, 2012; Lee, Blyth y Chan, 2012; 

Loizidou, Mbbch, Radiology y Royal, 2017; Moriña, 2017; 

Nikfarjam, Emadzadeh y Gonzalez, 2013; Ohmoto, Ookaki y 

Nishida, 2016; Sánchez, 2001; Vidal, 2014; y, York, Company, 

Park, Valley, Setlow y Champion, 2012. 

https://bit.ly/2NytMsm
https://bit.ly/2xS5cwi
https://bit.ly/1gJMgon
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Cuatro formatos para comunicar las voces 

Yo nací en este país 

Que sabe a caña y algodón 

Que se ilumina mucho antes  

De que salga el Sol 

[…] 

Un país lleno de historia 

De hombres y mujeres de hormigón 

Llenos de coraje y de ternura 

¡Llenos de pasión! 

JUAN FERNANDO VELASCO, A tu lado (2006)  

 

Figura 26. Historias de vida 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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El desarrollo de la habilidad para comunicar por escrito las ideas, 

fortalece el aprendizaje estudiantil. La argumentación guiada en 

el aula, a través de la elaboración de productos narrativos, como: 

autobiografías, diarios, relatos e historias de vida, a más de 

motivar a los estudiantes por el estudio disciplinar, influyen 

significativamente en la comprensión de los contenidos de estudio 

y potencian el pensamiento crítico y creativo. 

Antes de exponer cuatro variedades de narraciones6 desarrolladas 

por estudiantes, es necesario establecer límites con relación a dos 

de los formatos básicos para la construcción biográfico-narrativa: 

relatos e historias de vida. Norman Denzin (apud Moriña, 2017), 

estableció la diferencia entre dos términos que venían 

solapándose en los ámbitos científicos: relatos de vida (life story) 

e historias de vida (life history). Diferenciación que ha sido 

acogida por varios científicos sociales (Bertaux, 2005, Bolívar et 

al, 2001 y Pujadas, 1992). Un relato de vida se relaciona con la 

narración biográfica que una persona hace de sí misma. En 

cambio, la historia de vida incluye el relato de vida, más la 

información obtenida de otras fuentes.  

 
6 Autobiografías y diarios personales, se desarrollaron como documentos 

personales. Por tanto, su contenido teórico puede revisarse en el capítulo III. 
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A mí, la vida me cambió 

Aracely Terán 

 

Nací el 20 de mayo de 1992. Cinco elementos marcaron mi vida: 

el milagro, la separación de mis padres, Dios y su llamado, el 

ingreso a la Comunidad-Vida Religiosa y mi formación como 

docente. 

Días de nacida, los médicos exponen a mis progenitores que, 

debido a lo grave de mi enfermedad, no había nada que se pudiera 

hacer conmigo. Luego de bautizarme, mi madre me abandona a 

los pies de la Virgen de la Dolorosa. Me entrega a su voluntad y 

sucede el milagro: la sanación fue casi inmediata. 

A los once años, luego de la separación de mis progenitores, 

llegamos a casa de mis abuelitos, en Ibarra. No fuimos bien 

recibidas. Por ello, durante el día pasábamos en los parques e 

iglesias. Solo regresábamos en la noche, cuando los habitantes de 

la casa familiar estaban dormidos. Pasa un año y solamente el 

abuelo se compadece: enseña un oficio a mi madre y guarda 
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diariamente su cena para dárnosla a escondidas. Lastimosamente, 

al poco tiempo, enferma y fallece. 

Luego de muchas desventuras, las Hermanas Mercedarias me 

acogen en su comunidad religiosa. Fueron tiempos de formación, 

recogimiento y viajes dentro y fuera del país; en uno de ellos, 

conozco al Papa Francisco. 

Mi vocación como maestra germina desde pequeña. En la 

comunidad religiosa me permiten interactuar con los niños. 

Aporto en la catequesis y con clases de religión y manualidades. 

En otras ocasiones, reemplazo a una maestra en la escuela 

“Patria”. Al momento, curso estudios universitarios en la carrera 

de Licenciatura en Educación Básica. 
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El diario de mis experiencias 

preprofesionales 

Katherin Imba 

Jueves 23 de noviembre de 2017 

Ayer, miércoles, al caer la noche me sentí muy nerviosa y ansiosa. 

Llegué a mi casa al amanecer, después de un mes de jornadas de 

inducción. En apariencia, estaba lista para comenzar las prácticas 

preprofesionales, pero solo era el inicio de una experiencia 

inolvidable.  

Hoy, en la mañana, muy temprano, tomo el bus para ir a la Unidad 

Educativa “____”. Al llegar, encuentro a mis compañeras del 

equipo de prácticas. Nos reunimos para organizar nuestra entrada 

a la institución. Con algo de timidez, nos presentamos con el 

rector y la tutora profesional asignada. Nos reciben muy 

cordialmente. 

De inicio, nos establecen un grado a cada una. El objetivo, 

familiarizarnos con docentes y estudiantes en las aulas. Fui 

asignada al segundo grado de Educación Básica. Al llegar, la 

profesora, con un poco de recelo, abre la puerta de su clase y me 
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presenta con los niños. Ellos me reciben con una canción de 

bienvenida. Sentí ternura y alegría al mismo tiempo. En seguida 

me siento junto a la profesora. Conversamos, por pocos minutos, 

sobre la labor docente: me refiere que la profesión es ingrata y 

que aún estoy a tiempo para cambiar de carrera. Estas palabras, 

aún rebotan en mi memoria. Sin embargo, no cambiaron mis 

expectativas por la profesión. Enseguida, me pide que le ayude a 

preparar las evaluaciones para los niños.  

Continuamos visitando la unidad educativa durante cuatro meses. 

Ese lapso de prácticas me dejó emociones insatisfactorias. 

Presencié como la enseñanza tradicional continúa siendo uno de 

los modelos didácticos más utilizados en este centro educativo. 

Entro en conflicto, la teoría y práctica de las aulas universitarias 

se contraponen con la realidad de las aulas escolares.  

3 de mayo de 2018 

Hoy, nos integramos nuevamente a la Unidad Educativa “____”. 

Llegamos con una visión más amplia de la práctica 

preprofesional. Debido a que cursamos los primeros niveles de la 

carrera universitaria, seguimos en procesos de observación. No 

tenemos, todavía, la oportunidad de impartir clases.  
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Sin embargo, una de las experiencias más gratas sucedió en el 

tercer jueves de prácticas en territorio. Ese día, las docentes, 

tenían una reunión. Nos dejaron, por dos horas, a cargo de un aula. 

Esta fue la primera vez que me paré en frente de los niños y niñas. 

Me presenté como futura docente.  

Debido a lo fortuito del momento, no tenía planificado ninguna 

clase. Me fue muy difícil controlar a los estudiantes: unos querían 

pintar, otros jugar; solo uno pocos querían quedarse en el aula. 

Comprendí la razón por la cual todavía debíamos solamente 

observar las clases impartidas por los docentes en ejercicio. Aún 

necesitaba mucha preparación profesional. No estaba lista para 

manejar un grupo de estudiantes. 

Este día entendí, además, que la educación no solo es jugar, cantar 

o hacer dinámicas. Comprendí que un profesor necesita de una 

preparación constante, adecuada y sobre todo profesional. Para 

formar niños, niñas y adolescentes críticos y reflexivos, no solo 

se necesita de buena voluntad.  

6 de diciembre de 2018 

Un nuevo semestre en la U. El jueves ocho de noviembre, por la 

mañana, volvimos a las aulas escolares. En esta ocasión, en otro 



136 

 

centro educativo. Integro, asimismo, un nuevo equipo de 

prácticas. Desde hoy, reiniciamos las prácticas en la Unidad 

Educativa “****”.  

Comienzo esta asignación, muy motivada y con nuevas 

expectativas. Conozco otros docentes y estudiantes. De inicio, me 

sorprende el reducido espacio de la institución. En el receso, 

constato que el patio quedaba pequeño para los juegos y 

travesuras de los niños y niñas. Aun así, se ingeniaban para 

corretear, saltar y compartir entre amigos. Reflexioné sobre la 

importancia de la infraestructura adecuada y su relación con el 

desarrollo integral de la niñez. 

En este día, me dejan por tres horas a cargo de un grupo de 

estudiantes. El profesor tuvo una emergencia médica: su hijo 

estaba en el hospital. Dejó a sus estudiantes conmigo, viendo una 

película. Lamentablemente no había audio, por lo que los niños 

empezaron a descontrolarse. Fue uno de los días más 

desesperantes de mi formación preprofesional: los niños no me 

prestaban ninguna atención. 

A pesar de esta difícil experiencia, aprendí mucho con “Patito” 

como le llamaban con cariño, los niños. Desde el inicio de las 
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prácticas, me acogió muy contento. De él, aprendí a amar la 

profesión, sin importar cuán difícil sea. En cada clase, mostraba 

su pasión por la enseñanza. Lograba lo que yo aun no podía: 

controlar con respeto y amor a sus estudiantes. 

17 de mayo de 2019 

El 18 de abril, con mi equipo de compañeras, comenzamos un 

periodo más de prácticas preprofesionales. Ese día, en mi mente 

cursaban ideas positivas sobre lo cerca que estaba para impartir 

clases. Sin embargo, con el tiempo, comencé a sentir un poco de 

desaliento: algunos docentes, no permitían ingresar a sus clases. 

Debido a ello, tampoco completaba adecuadamente el trabajo de 

Investigación-acción didáctica.  

No obstante, este jueves del mes de mayo, impartí mi primera 

clase de Matemáticas. Unos días antes, una docente había 

accedido a que diera una clase: M___ita, sin dudarlo aceptó y me 

dio el tema de clase. Al inicio, sentí miedo e inseguridad. No 

quería hacer algo mal, pero logré finalizar mi clase. Aunque no 

obtuve los resultados que esperaba, di lo mejor de mí. Aprendí 

que planificar una clase es muy diferente a impartirla, ya que cada 

niño es diverso y, por lo tanto, aprende diferente. 
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28 de octubre de 2019 

El 21 visitamos la nueva institución asignada: la Unidad 

Educativa “++++”. Lo primero que hicimos fue presentarnos con 

el coordinador y los docentes. De inicio, sentimos tranquilidad 

por la apertura y buen recibimiento. Sin embargo, ese día no 

pudimos conocer a los estudiantes.  

Finalmente, llegó el día más esperado por los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica. A partir del quinto nivel, estamos 

preparados para impartir clases. Hoy, enseñé Estudios Sociales, 

aunque no es una de mis asignaturas favoritas, tuve una actuación 

decorosa. Al iniciar la clase, la profe “Bachita” con una voz 

chillona, que daba miedo, pidió a los estudiantes que hagan 

silencio y presten atención. 

En presencia de la profe y totalmente a cargo de los niños, realicé 

actividades didácticas de inicio, desarrollo y cierre:  

planteamiento de objetivos, preguntas de reflexión, talleres 

cooperativos y evaluación diagnóstica continua. Al finalizar, sentí 

una gran satisfacción por haber elegido la carrera más difícil, más 

demandante, la que más necesita de compromiso, pero también, 

la más importante en el desarrollo de una sociedad. 
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Enseñar, más allá de los libros: 

el relato de vida de Isabel Clerque 

Fernanda Riera 

Isabel nació un 23 de abril de 1948, cuando Ibarra era una 

pequeña ciudad, integrada por unas pocas manzanas (cuadras). 

Proviene de una familia numerosa. Es la cuarta de nueve 

hermanos.  

En su niñez, el respeto a los demás y la obediencia a las órdenes 

de los padres, aunque no estén presentes, era un compromiso 

sobrentendido. Al respecto, refiere: - “En esa época los hijos 

dentro del hogar, todos sin excepción, cumplíamos obligaciones, 

pero igual, teníamos tiempo para jugar. Si se nos ocurría pelear, 

todos éramos castigados, porque era un deber cuidarse entre 

todos”.  

Fue una estudiante destacada, traviesa y hacendosa. En la etapa 

escolar, ganó, por varios años seguidos, el diploma y premio 

económico en caligrafía, ortografía, dibujo y baile. Pertenecía, 

además, al coro de la escuela. Debido a estos buenos desempeños, 

recuerda: - “en el último día de clases, mi maestra de sexto grado 
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llamó a mis padres y les recomendó que debiera seguir 

estudiando en el colegio de señoritas Ibarra, en la sección 

Humanidades Modernas. De esta manera, al finalizar el cuarto 

curso, podría ingresar al Normal7 San Pablo del Lago, para 

prepararme como maestra”.  

No obstante, al terminar el quinto curso, ganó una beca para 

estudiar en el Normal Belisario Quevedo, de Pujilí, en donde se 

graduó como profesora. En seguida a su profesionalización, 

contrajo matrimonio y tuvo dos hijos.  

 

Figura 27: Paseo por la Mitad del Mundo, Quito 

Fuente: Isabel Clerque 

 
7 En esos tiempos, así se nominaban los Institutos pedagógicos. 
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En 1973, con 24 años cumplidos, recibe el nombramiento de 

maestra en la escuela fiscal “Manuelita Sáenz” de la parroquia 

rural de Chugá, cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. Con 

relación a su primera experiencia laboral, recuerda: - “Para 

acceder a la escuelita, recorrí a caballo cuatro horas y media, 

por un camino sinuoso, hasta ascender una montaña que alojaba 

la comunidad. Al llegar, sentí inmediata fascinación por el 

singular paisaje, a pesar de que el lugar era distante y frío”.  

El día inicial de clases, recompensó tantas contrariedades. En ese 

momento surgió su vocación de maestra. El amor por la niñez se 

consolidó al reconocer en ellos, tantos esfuerzos cotidianos. 

Recuerda que muchos caminaban hasta dos horas, a veces bajo la 

lluvia, para acceder a la educación. 

 

Figura 28: Escuela Fiscal “Manuelita Sáenz” 
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En la parroquia no había luz y el agua se colectaba de una 

vertiente. Los domingos, una señora que vivía en el lugar, 

efectuaba dos viajes en su camioneta. – “Ella transportaba la 

gasolina que se usaba para cocinar en reverberos; así como el 

kerex, para encender las lámparas Petromax.” 

Isabel, reflexiona que el alma de una docente se nutre en las 

vivencias de la realidad comunitaria. En el anhelo que sienten los 

niños por aprender. Sin duda, esas experiencias y sentimientos 

inspiran el crecimiento personal y profesional para serviles de 

mejor manera: 

“Al año de trabajo fui nombrada directora de la escuela. En esas 

funciones tramité las escrituras institucionales, en el municipio 

de Ibarra. Asimismo, la ejecución de adecuaciones para el agua 

entubada, instalación de grifos en la escuelita y en lugares 

estratégicos de la comunidad”. 

Cumplidos tres años y medio de labores, tramitó y obtuvo el 

cambio a la escuela fiscal “Víctor Manuel Peñaherrera”, de 

Chalguayaco, Valle del Chota. Con esta nueva experiencia, tuvo 

la oportunidad de convivir con poblaciones afrodescendientes, 

con quienes experimentó nuevas vivencias de la docencia. - “Por 
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segunda ocasión, al año de trabajo, fui nombrada directora de la 

escuela. En esas funciones, con representantes de la comunidad, 

realizamos la instalación de un proyecto apícola. Aprendí a 

valorar a la raza morena. Respeté su espíritu indomable, su amor 

a la música y al baile”.  

Otra vez, luego de tres años y medio, vuelven a reubicarle en la 

escuela “Martín Zumeta” del Priorato, en donde estuvo un año. A 

continuación, durante cinco años, trabajó en la escuela “Ana Luisa 

Leoro” de la ciudad de Ibarra.  

 

Figura 29: Sexto grado, U. E "Ana Luisa Leoro" 

Fuente: Isabel Clerque 
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Por último, le trasladan a la escuela vespertina “Rafael Larrea”, 

en donde se jubila en el año 2011. En este último lapso, estudia 

por la noche en la “Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

sede Ibarra (PUCESI)”: obtiene el título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, especialización Docencia Primaria.  

 

Figura 30: Graduación en la PUCE-SI, título de licenciada en Ciencias de la 

educación Docencia Primaria 

Fuente: Isabel Clerque 

En el ámbito pedagógico, recuerda que luego de su titulación, se 

propuso superar las debilidades de la escuela tradicionalista, sobre 

todo, lo relativo a los métodos didácticos y el protagonismo de los 

educandos. Por su buen desempeño estudiantil accede a trabajar, 

en la jornada matutina, en el “Pensionado mixto La Victoria” 
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anexo a la PUCESI. Imparte clases a niños de un nivel económico 

alto. En la tarde continúa laborando en la escuela Rafael Larrea, 

a donde asisten niños con bajo nivel económico. Al respecto, 

refiere: 

 “Al trabajar con niños de diferentes clases sociales, empecé a 

valorar los contextos socioculturales diversos. En el ejercicio 

profesional se aprende a juzgar una mirada o un gesto. En los 

ojos de los niños se puede ver su estado de ánimo: es un don que 

solo los padres y los maestros hemos desarrollado”.  

Además, tuvo muchas experiencias que le marcaron. Una de ellas 

es la siguiente: - “En mi primer año de trabajo, en la escuela 

Rafael Larrea, me dieron el grado de un maestro que falleció. Me 

advirtieron que era un grado muy difícil. Había un niño llamado 

Damián: un niño callado muy inteligente y tímido. Me llamó la 

atención su silencio. Jugaba, pero no con la misma alegría que el 

resto. Un día me preguntó - ¿Usted me podría preparar para 

ingresar en un colegio de la ciudad de Quito?  

Después de pensarlo por un momento, cuestioné el motivo de su 

interés. Me refirió que su madre era soltera y encargó su cuidado 

a su abuela, quien, a su vez, se lo encargó a su bisabuela. Al 
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fallecer su bisabuela, regresó con su abuela. Ella era casada con 

un señor que no había tenido hijos por lo cual decidió ayudarlo.” 

En este punto del relato, insistí en preguntar: - “¿por qué quieres 

irte tan lejos? -Mírame y dime la verdad, ¿porque quieres irte a 

Quito? Se soltó en llanto y me dijo desesperado, ayúdeme quiero 

alguna vez vivir con mi mamá y verle todos los días. Al escuchar 

la verdadera razón, una parte de mi corazón se estremeció y le 

contesté – te prometo que tu irás al mejor colegio en Quito”. En 

ese año reuní las pruebas de todos los colegios que pude y le 

preparé. Al concluir el ciclo lectivo, fue el abanderado. Luego de 

un año, me visita el abuelo. Llega a mi aula y me comunica: 

Damián le manda a decir que “Dios le pague”, porque entre 200 

aspirantes entró en el puesto 64. Ingresó al colegio, vive con su 

madre y tiene un excelente desempeño académico.  

Otra anécdota significativa, que le permitió comprender el valor 

de la solidaridad, fue la de un niño afrodescendiente muy 

voluntarioso, inteligente, soberbio e indomable. – “Era el primero 

en esperarme en la puerta de la escuela Rafael Larrea. 

Frecuentemente husmeaba en la comida que había llevado. Un 

día compré habas cocinadas. Se acercó rápidamente y me dijo -

estoy con hambre. Le respondí -yo también, pero primero, vamos 
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a conversar. Le pregunté ¿qué cocinó tu mamita? Bruscamente 

contestó: qué va a cocinar, si está en la cárcel. Pregunté de nuevo 

¿dónde pasas? Respondió – en casa con mi hermano. Luego nos 

sentamos a comer. Desde ese día, procuraba llevar algo más para 

comer” 

Son este tipo de situaciones, las que llevan a la reflexión del cómo 

impactan los actos de los padres y maestros en las vivencias 

estudiantiles. Para ella, son el modelo para seguir. Sus decisiones, 

la manera de actuar, su actitud y el comportamiento, son los 

factores determinantes en la formación que brindan. En este punto 

Isabel, se cuestiona: - ¿Qué tipo de huella queremos marcar en la 

vida de los niños? 

 

Figura 31: Fiestas Institucionales en la escuela "Rafael Larrea" 

Fuente: Isabel Clerque 
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Pasaron los años y tuvo que retirarse transitoriamente de la 

docencia. La principal razón, la enfermedad de su esposo que lo 

llevó a la muerte. Cuatro años más tarde, retoma la docencia, en 

la escuela “La Victoria”, en donde se jubila. Sin embargo, no 

dejará de vivir la docencia como una profesión para toda la vida. 

Al respecto, menciona: 

“Un maestro jamás deja de ser maestro. Ahora mis alumnas son 

mis nietas. He tratado de dejarles los valores y el amor a la 

profesión. A buscar más allá de lo visible y aprender más allá de 

los libros. Hasta ahora me encuentro con exestudiantes 

convertidos en profesionales y padres. Lo mejor de ser docente es 

la realización lograda en ellos. Las huellas que deja nuestra 

enseñanza”. 

Por último, expresa un mensaje a los futuros docentes: - “Tuve 

grandes barreras, pero el vivir más de mil mundos a la vez, en 

una pequeña aula, cambió mi perspectiva de la vida. Hoy, extraño 

con todo mi corazón levantarme temprano. Llenarme con el 

espíritu de cada niño. Sin embargo, estoy satisfecha y puedo 

decir, como uno de mis poetas favoritos: “Juventud, divino 

tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro 

y a veces lloro sin querer” (Rubén Darío).  
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Detrás de un Sueño Olímpico: 

la historia de vida de Glenda Morejón 

Jeniffer Huera 

Norma Alcoser 

 

Figura 32: línea de vida de Glenda Morejón 

Elaboración: Norma Alcoser. 

Entre las montañas de un extenso valle norteño de la región 

interandina ecuatoriana. A las faldas del majestuoso Taita 

Imbabura, se localiza “San Miguel de Ibarra”. En esta ciudad, 

capital de la provincia de Imbabura, nace Glenda Estefanía 

Morejón Quiñonez, el 30 de mayo de 2 000. Hija de Don Luis 
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Morejón, un profesor retirado de la docencia; y, de Doña María 

del Carmen Quiñonez, vendedora de frutas, en Otavalo.  

Glenda, la cuarta de cinco hermanos, al referirse a su familia, 

expresa: - “Mis padres han sido mi mayor apoyo junto con mis 

hermanos. Ellos me han ayudado a que me supere cada día, sin 

importar que sean buenos o malos. Mi hermano mayor, en 

especial, siempre me ha apoyado y me ayudado a enfrentar los 

momentos difíciles”. 

A instancias de su padre, un fanático del atletismo de fondo, inicia 

su historia de sueños y triunfos deportivos. Entre sus primeras 

vivencias, rememora: - “Yo tuve mi primera competencia a los 5 

años, entrenaba con mi papá, lo que es carreras de fondo y medio 

fondo. Después, a la edad de 6 o 7 años, mi papá me mandó a 

entrenar con el profesor Giovan Delgado. Entrené hasta los 10 

años, no me gustaba al principio, ya que le sentía como una 

obligación”. 

No obstante, Glenda pasa toda su etapa escolar entrenando en la 

escuela de atletismo “Tarquino Jaramillo”. Cumplidos los 13 

años, su entrenador evidencia en ella, aptitudes y potencial para 

la marcha atlética. A pesar de que en las primeras competencias 
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no logra buenos lugares, continua su entrenamiento. Al final, tras 

mucho esfuerzo obtiene su primera presea en el 2014. Los 

subsiguientes años le deparan glorias aún más altas: 

 

Figura 33: 9 principales logros de Glenda Morejón. 

Fuente: Marco Carrasco, 13 de junio, 2019 (El Universo). 

Como homenaje a su exentrenador, Glenda manifiesta: “Estoy 

muy agradecida con mi profesor porque el da lo mejor para 

entrenarnos a pesar de que no recibe un sueldo. Con el profe 

siempre me he llevado muy bien, aunque a veces es muy exigente, 

pero pienso que eso es muy importante porque si no nos exigiera, 

no creo que entrenáramos muy duro, y es lo que nos ha llevado a 

conseguir varios logros”. 
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Figura 34: Los narradores, junto a las marchistas y su entrenador. 

Fuente: Norma Alcoser. 

Después de todo, el sueño Olímpico de Glenda sería una victoria 

más. No percibe todavía que se convirtió en una de las mejores 

deportistas ecuatorianas. A sus 19 años, demostró estar a la altura 

de su inspirador deportivo: Jefferson Pérez. 

 

Figura 35. Junto al medallista olímpico: Jefferson Pérez. 

Fuente: Glenda Morejón. 
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Fuentes informativas: Cervantes-Lima, 2019; EcuadorTV, 2019; Ecuavisa, 

2017; El Telégrafo, 2018; Grupo El Comercio, 2019; Teleamazonas, 2017. 
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Analizo e interpreto historias de vida 

Tengo un catalejo con él la Luna se ve, 

Marte se ve, hasta Plutón se ve 

pero el meñique del pie no se me ve. 

Tengo un catalejo y cuando lo pongo al  

revés no se entender 

y lo pongo otra vez en su lugar 

porque así es como único se mirar. 

ISRAEL ROJAS, YOEL MARTÍNEZ Y FRANK DELGADO, Soy. Buena 

Fe (2015) 

 

Figura 36: Subjetivos 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Tal como se refirió en el estribillo de la canción “Catalejo” del 

grupo cubano: Buena Fe, las interpretaciones que los seres 

humanos realizan de un hecho, dependen de la forma subjetiva de 

como interpretan la realidad social en la que viven. 

Con la misma línea de la argumentación referida, hace más de un 

siglo, Ramón de Campoamor (1892), en su poema LIX, Las dos 

linternas, reflexionó: 

«[…] Y es que en el mundo traidor 

Nada hay verdad ni mentira: 

Todo es según el color 

Del cristal con que se mira. 

[…]» (p. 183). 

En este sentido, algunos investigadores cualitativos han puesto en 

duda la credibilidad del proceso de elaboración y construcción del 

relato biográfico. Al respecto, Antonio Martín-García (2010), 

expresa:  

«[…] en tanto que no permite la replicación, debido, 

fundamentalmente, a que está muy condicionado por el estado 

anímico y subjetivo de la persona informante. Ya que estos 

estados son variables y cambiantes en función de múltiples 
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factores, también puede serlo el propio relato, el énfasis que el 

protagonista pone en uno u otro pasaje de su vida, el interés de 

éste por destacar unos aspectos sobre otros. Por otro lado, se le 

achaca la falta de validez y representatividad de los sujetos que 

ejemplifican el problema investigado, etc.» (p. 53). 

En este capítulo se pretende ir más allá de la crítica por su 

aparente subjetividad. A diferencia de las investigaciones 

cuantitativas, una historia de vida muy raramente podría 

sustentarse en demostraciones experimentales y en análisis 

estadísticos profundos. El sociólogo estadounidense, Charles 

Horton Cooley (1926), hoy considerado un clásico, sostuvo que 

no se puede esperar una visión satisfactoria en una situación 

social sin el estudio de la vida de los agentes principales que 

intervienen en ella. Para el, las estadísticas solo permanecen 

abstractas y esquemáticas, no pueden representar la vida en su 

realidad orgánica. 

Por otra parte, en defensa de este tipo de metodología cualitativa, 

Norman Denzin e Yvonna Lincoln (2015), expresan: los 

significados asumidos por una persona no son independientes de 

las convenciones culturales, de los valores e imaginarios 

simbólicos generados a lo largo de la trayectoria social.  



162 

 

Biogramas para el análisis e interpretación 

La historia de la educación está plagada por el  

mito de la fabricación de un ser humano nuevo. 

El doctor Frankenstein y su monstruo (como Pigmalión y su estatua, o 

Gepeto y su Pinocho) son ejemplos de esos ensueños educativos que todavía 

hoy perduran en obras de ciencia ficción. 

PHILIPPE MEIRIEU, Frankenstein educador (2007) 

 

Figura 37. Subjetividad en análisis 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Biogramas: 

Milenials teachers 

Amanece y el mestizaje didáctico, deberá esperar las primeras 

luces. Hoy, no es un día diferente. Un cuarto de nosotros, 

despertamos con los gallos y pajarillos. La mayoría, aun 

apreciamos la soltería y vivimos con nuestros progenitores. 

Las vivencias con la familia son nuestro baluarte. Aunque 

apreciamos compartir con los compas y profes, interactuar con los 

jefes, sigue siendo una piedra en el zapato. 

El significado que fijamos a las malas experiencias académicas 

nos agobia y genera nuestros mayores temores. ¿Cómo superar 

décadas de limitaciones en lenguas, matemáticas y deportes? 

¿Con qué sazonar los sinsabores de las ciencias y las artes? 

Fruto de una realidad alterna, aprendimos a relajarnos con la 

escuela y sus notas. Nuestra proactiva experiencia docente, 

todavía plagada de tradicionalismo pedagógico, leves 

experiencias de investigación-acción, abrumador empleo de redes 

sociales, quizás enrumbará la producción del nuevo ser humano. 

Si fallamos, la sociedad digital esperará a los centenials teachers. 



164 

 

Una investigación realizada con estudiantes 

El objetivo consistió en determinar algunos rasgos significativos 

de su trayectoria académica. Cómo instrumento investigativo se 

utilizó biogramas8. Se determinaron tres dimensiones y 12 

indicadores, a saber: 

• Interacciones en el contexto 

1. Interacciones con sus familiares 

2. Interacciones con sus compañeros de aula  

3. Interacciones con sus profesores 

4. Interacciones con las autoridades 

• Experiencias didácticas y desarrollo de las habilidades socio-

curriculares 

5. De lectura, escritura y matemáticas 

6. Sociales, científicas e investigativas 

7. De la actividad física y el deporte 

8. De las artes plásticas y escénicas 

• Nivel de satisfacción con su formación académica 

9. Con el proceso enseñanza-aprendizaje 

10. Con sus resultados académicos 

11. Con las actividades sociales 

12. Con su experiencia vital 

 
8 Integrada en este texto, p. 69. 
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Para el procedimiento metodológico, en primer lugar, se elaboró 

y validó la matriz Biogramas, con cuatro estudiantes auxiliares de 

investigación y una prueba piloto ejecutada con ocho profesores 

de Educación Básica, en ejercicio docente.  

En seguida se aplicó el instrumento a un universo poblacional de 

154 estudiantes de cinco9 niveles de la Carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Técnica del Norte: 39, de primero; 28, de segundo; 

36, de tercero; 26 de cuarto; y, 25, de quinto. 

Entre las principales características poblacionales, se tienen: 79% 

son mujeres y 21% hombres; 75% son solteros, 19% están en 

noviazgo, 4% están casados y 2% viven en unión libre; 75% viven 

en zonas urbanas y el 25% en ambientes rurales; 86% provienen 

de unidades educativas fiscales, 5% fiscomisionales y 9% 

particulares; 81% se autoidentifican como mestizos, 16% 

indígenas, 2% afrodescendientes y 1% como blancos; finalmente, 

el 54% viven con sus dos progenitores, 21% viven solo con su 

 
9 Debido a que es una nueva carrera universitaria en la UTN, al momento de la 

ejecución del estudio, se contó solamente con la participación de cinco niveles 

formativos. 
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madre, 3% con su padre, 5% con sus abuelitos, 9% con otros 

familiares, 1% con amigos  y 7% solos. 

El análisis 

Como parte de la tabulación y procesamiento de los datos, se 

diseñaron tablas de distribución de frecuencias y porcentajes. En 

el eje horizontal se ubicó el numeral asignado a cada indicador; y, 

en el eje vertical, el porcentaje determinado, tal como se muestra 

en la figura 38: 

 

Figura 38: Diagrama de frecuencias de la trayectoria académica 

Elaboración: Katerine Puetate y Andy Ortega. 

Los resultados del análisis cuantitativo se muestran en la figura 

39; y, del cualitativo, en la figura 40.
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Biogramas: análisis cuantitativo 

 

Figura 39: Trayectoria académica de los estudiantes de la carrera de Educación Básica UTN 

Primera infancia         

(0-5 años)

Infancia

(6-11 años)

Adolescencia

(12-18 años)

Juventud

(19-26 años)

Adultez

(27-59 años)

Vejez

(Más de 60 años) Promedio

Interacciones con sus familiares 4,1 4,01 3,77 3,86 4,25 4

Interacciones con sus compañeros de aula 3,68 3,69 3,77 3,59 3,25 3,6

Interacciones con sus profesores 3,71 3,64 3,62 3,59 3,25 3,56

Interacciones con las autoridades 3,25 3,29 3,34 3,24 3 3,22

Experiencias y habilidades de lectura, escritura y matemáticas 3,36 3,55 3,51 3,51 3,25 3,44

Experiencias y habilidades sociales, científicas e investigativas 3,04 3,13 3,3 3,42 3,25 3,23

Experiencias y habilidades de la actividad física y el deporte 3,49 3,57 3,53 3,41 3,25 3,45

Experiencias y habilidades de las artes plásticas y escénicas 3,3 3,42 3,4 3,28 3,25 3,33

Nivel de satisfacción con el proceso enseñanza-aprendizaje 3,65 3,69 3,69 3,7 3,5 3,65

Nivel de satisfacción con sus resultados académicos 3,66 3,8 3,74 3,69 3 3,58

Nivel de satisfacción con las actividades sociales 3,55 3,58 3,62 3,68 3,25 3,54

Nivel de satisfacción con su experiencia vital 3,84 3,9 3,73 3,88 3,5 3,77

Primera infancia         

(0-5 años)

Infancia

(6-11 años)

Adolescencia

(12-18 años)

Juventud

(19-26 años)

Adultez

(27-59 años)

Vejez

(Más de 60 años)
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A partir del análisis cuantitativo, detallado en la figura 39, se 

realiza el análisis cualitativo, a través de una nube de palabras. En 

esta técnica, el tamaño de las palabras indica su relevancia y 

significado. Para el efecto se utilizó el software libre: Generador 

de nubes de palabras (disponible en http://bit.ly/2EftCnq).  

 

Figura 40: Nube palabras de la trayectoria académica. 

Elaboración propia 

http://bit.ly/2EftCnq
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La interpretación 

Se realizó con base al análisis cuantitativo ilustrado en la matriz 

Biogramas y el análisis cualitativo de la nube de palabras.  

En este caso, con relación al significado de las interacciones, la 

más valorada es la que mantienen con su familia; con menor 

apreciación, las relaciones con sus compañeros y docentes; y, en 

menor estima, las interacciones con las autoridades.  

Con relación a la dimensión: Experiencias didácticas y desarrollo 

de las habilidades socio-curriculares, los resultados muestran 

limitaciones, en casi toda su trayectoria académica. El desarrollo 

de las habilidades de: lectura, escritura y matemáticas; y, de la 

actividad física y el deporte, lo consideran bajo. Al desarrollo de 

las habilidades: sociales, científicas e investigativas, y de las artes 

plásticas y escénicas, le asignan valoraciones inferiores. 

Por último, la dimensión: Nivel de satisfacción con su formación 

académica, obtiene resultados relativamente buenos. La mayor 

valoración la asignan a su experiencia vital. En menor escala, se 

ubica lo relacionado con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Condicionada apreciación recibe los resultados académicos y las 

actividades sociales 
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Documentos personales: discernimientos desde la 

subjetividad 

El cuento es el resultado de esa innata propensión del hombre 

a contar y a escuchar historias, 

de soñar despierto y contar relatos que no tengan que seguir norma alguna y 

que se pueda salir de los límites de la tediosa realidad en la que vive. 

J. M. VALCÁRCEL (Ed.), Los mejores cuentos europeos (2018) 

 

Figura 41: Análisis narrativo 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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En el capítulo 3, se expuso algunas bases teóricas sobre los 

documentos personales. En este, aunque no se realizan estudios 

con la mayoría de ellos, se ubican claves básicas para el análisis 

e interpretación de: autobiografías, correspondencia, datos 

audiovisuales, diarios y objetos personales. 

Autobiografías 

El estudio de las autobiografías ofrece, a la comunidad educativa, 

la oportunidad para reflexionar sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, en contextos temporales, espaciales y geográficos 

predeterminados. Con su empleo se documentan creencias, 

experiencias, trayectorias y resultados positivos o negativos, que 

servirían de base para valorar los hallazgos de lo sucedido en un 

determinado contexto educativo. Se generaría, de esta manera, la 

oportunidad para realizar actualizaciones y mejoras constantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje, implementado en las aulas y en 

otros escenarios de la práctica pedagógica.  

Para el análisis e interpretación del material autobiográfico, en el 

campo educativo, suelen sugerirse algunos códigos temáticos que 

facilitan su categorización. Antonio Bolívar, Jesús Domingo y 

Manuel Fernández (2001), sugieren seis: ingreso, primeros años, 



172 

 

socialización, impacto vivencial, nuevos retos y madurez. Por su 

parte, Alejandro Ávila (1984), sugiere un formato más complejo 

con once categorías: 1) identificación, 2) análisis temático, 3) 

autodescripción y autoconcepto, 4) valoración del contexto, 5) 

tono emocional, 6) contenido histórico-evolutivo, 7) contenido 

relacional, 8) frases y expresiones llamativas, 9) otras 

impresiones e inferencias, 10) análisis formal (orto tipográfico y 

lingüístico) y, 11) modos de expresión.  

Correspondencia 

En el ámbito de la investigación biográfico-narrativa, la 

apreciación y el análisis de la correspondencia, permitirá al 

investigador social recuperar y valorar los momentos más 

importantes de las vivencias de una persona. Los relatos referidos 

podrán dar vida a una narración sobre las sensaciones, 

sentimientos y experiencias de vida de las personas que formaron 

parte de un determinado contexto social. 

Para el análisis cualitativo de la correspondencia, se emplean las 

mismas categorías antes expuestas. Con ello se expone 

detalladamente la interactividad entre remitente y destinatario, así 

como las múltiples relaciones interpersonales destacadas en 
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contextos específicos. Entre las ventajas de uso de la 

correspondencia, resaltan la facilidad para su lectura, el interés y 

la curiosidad que despiertan en los destinatarios. Como 

desventajas, sobresalen: un limitado nivel de confiabilidad, la 

excesiva carga de material ajeno a los intereses del investigador y 

una posible evidencia de la intimidad de los personajes. 

Diarios 

En el ámbito de su valoración, los diarios, sobre todo los llamados 

“diarios de campo”, han tenido su mayor auge como 

instrumentos de conocimiento, archivo y trabajo, en los estudios 

antropológicos y etnográficos. Son precisamente los científicos 

de estas disciplinas quienes han contribuido con la gestación y 

perfeccionamiento de herramientas para el análisis e 

interpretación del material textual de los diarios. Rosana Guber 

(2013, pp. 146 -148), por ejemplo, ha desarrollado una tipología 

de preguntas guías:  

1. De qué tipo de texto se trata (periodístico, literario, 

autobiográfico o etnográfico) 

2. Como caracterizar el contenido: ¿qué se registra? 

(temáticas, escenas, personas/informantes, ámbitos, 

cuestiones personales)  
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3. Cómo se dispone el contenido a lo largo del texto: ¿cuál es 

la distribución temporal? (momento del día, de la semana, 

cronológico o por jornada) ¿cómo se registra? (cómo se 

llevó a cabo, se redactó y se sostuvo constantemente por 

lapsos prolongados, utiliza la primera persona del singular 

o del plural, o prefiere el impersonal) ¿dónde se registró? 

(su casa, un bar, escuela, etc.) ¿para quién fue escrito? (para 

sí mismo, para el director, para los colegas, para publicarlo)  

Una propuesta más sencilla, la presenta James McKernan (1999). 

Este catedrático e investigador social ilustra una matriz de diario, 

con dos dimensiones de análisis: 1) Forma cómo afecta lo que 

vive o vivió esa persona (propósitos, conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes) que podrían valorarse como positivos o 

exitosos y negativos o frustrantes; y, 2) Tipo de proceso 

testimoniado en tres momentos (intenciones, interacciones y 

resultados). 

Objetos personales 

Como categorías para el análisis e interpretación de los registros 

de la cultura material, acopiados a partir de los objetos personales, 

algunos investigadores, sugieren cinco: 1) tipos de materiales 

colectados; 2) experiencias y prácticas que se muestran; 3) 
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sentimientos, opiniones y valores expuestos; 4) descripciones del 

contexto geográfico, temporal y espacial; y, 5) condiciones vitales 

y laborales. (Díaz de Rada, 2011; Rockwell, 2011; y, Yuni y 

Urbano, 2005). 

Un ejemplo referencial del análisis de objetos personales se 

presenta en: Antropología de la pobreza (Lewis, 2010). En este 

documento biográfico realizado con cinco familias pobres de un 

suburbio de México, se sustenta un examen sistemático de sus 

posesiones personales, a través de algunas preguntas directrices:  

¿Qué parte de sus ingresos gasta la gente pobre en muebles, en 

ropa, en objetos religiosos, en artículos de lujo, en medicinas? 

¿Cuánto de lo que compran es nuevo? ¿Cuánto de segunda 

mano? ¿Hasta qué punto dependen de los regalos y las 

herencias? ¿Cómo financian las familias pobres sus compras? 

¿Dónde hacen sus compras? ¿Hasta qué punto pueden elegir? 

¿En qué estado físico están sus pertenencias? ¿Durante cuánto 

tiempo consiguen retenerlas? (p. 442). 

A partir de sus estudios de campo, pero también a partir de varias 

de las respuestas obtenidas, este antropólogo norteamericano, 

narra, con espíritu científico de la antropología, una faceta de las 

vivencias de los pobres de México. 
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Un ejemplo de análisis cualitativo con fotografías 

Para el análisis de las fotografías recolectadas, Fina Sanz (2008), 

sugiere ordenarlas por bloques, según tres categorías: 1) los 

orígenes (familiares o profesionales); 2) las personas (madre, 

padre y figuras parentales o si es el caso, los referentes 

profesionales y/o actores educativos); y, 3) el yo y sus 

interrelaciones (familia, comunidad educativa o sitio de trabajo), 

según referencie una historia familiar, educativa o profesional. 

De manera específica, Fox y Caruana, 2014; Sanz, 2008; y, 

Visocky O´Grady, 2018,  sugieren algunos aspectos que pueden 

ser observados: el tono afectivo, la emoción, las creencias, 

conflictos y valores que subyacen; mitos, ritos, símbolos que 

aparecen; guiones de vida; lenguaje corporal; relaciones afuera y 

adentro; manifestaciones sexistas, étnicas, políticas; relaciones 

interpersonales; contexto social en donde se da la situación 

(vestido, espacio, lugar geográfico y tiempo); valores personales, 

familiares y sociales que se evidencian; intereses, tiempo de ocio, 

actividades preferidas, diversión, relación con la naturaleza: 

animales, plantas, etc. Con base en esta perspectiva, 

seguidamente, se realiza un ejemplo de un análisis básico, con 

seis fotografías. 
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Foto N.º 1: Junto a mi padre 

¿Por qué ha elegido esa foto? 

Esta foto, constituye para mí, quizás, la prenda más importante. 

Explica mi motivación. Mi padre ha sido mi mejor amigo y 

referente moral y afectivo. Gracias a él, fui el primero de los niños 

de preescolar, en aprender a leer y escribir. Más tarde, en la 

escuela, tuve el honor de portar la primera bandera. Por último, 

en la universidad, estudio Licenciatura en Educación Básica, en 

tanto con esta formación, puedo ayudar a cambiar vidas.  

 

Figura 42: Junto a mi padre 

Fuente: Kenny Barrionuevo 
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Foto N.º 2: Unión familiar 

¿Por qué ha elegido esa foto? 

“Unión” es una palabra que tiene mucho valor para mi familia. En 

su seno, he aprendido valores como: respeto, tolerancia, 

honradez, lealtad y amor. Su ejemplo, hizo que optara por la 

carrera de Licenciatura en Educación Básica, para proyectar las 

normas y valores que me formaron como una persona de bien y 

empática. Aprendí que, si existe compañerismo y apoyo 

incondicional, los problemas sociales, sentimentales o de 

aprendizaje, se pueden solucionar. 

 

Figura 43: Unión familiar 

Fuente: Francisco Cifuentes 
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Foto N.º 3: Mi madre y su inspiración 

¿Por qué ha elegido esa foto? 

Un escalón académico junto a la heroína de mis días: mi madre. 

Le debo mi formación con respeto, honestidad y solidaridad. Fue 

ella, el ejemplo de solidaridad, al inspirarme a compartir 

momentos con los niños y ancianitos más necesitados. Esa es, 

quizá, la causa por la cual prioricé la carrera docente, a pesar de 

tener otras metas profesionales en mente. ¡Ya el tiempo lo dirá! 

 

Figura 44: Mi madre y su inspiración 

Fuente: Ana Belén Cisneros  
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Foto N.º 4: La familia, en las buenas y en las malas 

¿Por qué ha elegido esa foto? 

Mi familia, ha sido un fuerte puntal de mi vida. Su apoyo 

incondicional, lo he sentido en las buenas y malas: con amor, 

comprensión, pero también con disciplina y reglas claras. Cuando 

decidí estudiar la carrera de licenciatura en Educación Básica, me 

apoyaron sin reparos y con decisión. Mi objetivo actual, concluir 

con éxito esta nueva meta profesional. 

 

Figura 45: La familia, en las buenas y en las malas 

Fuente: Marisol Latacumba  
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Foto N.º 5: Mi padre, un ejemplo de vida 

¿Por qué ha elegido esa foto? 

Sin duda, mi padre ha sido el motor fundamental en mi vida. 

Desde niña, tuve su apoyo incondicional. Me inculcó trabajo, 

humildad y respeto, valores importantes en la familia. Por su 

influencia, decidí optar la carrera de licenciatura en Educación 

Básica. Trabajar y compartir conocimientos con los niños, creo, 

me permitirán ser mejor persona: formar personas con sólidos 

conocimientos y con sustento en los valores. 

 

Figura 46: Mi padre, un ejemplo de vida 

Fuente: Maryury Mejía 
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Foto N.º 6: La familia como inspiración personal y profesional  

¿Por qué ha elegido esa foto? 

Estas fotos representan el apoyo esencial en mi vida: mi madre y 

mi padre, dos motores que impulsan día a día, mi superación 

personal y profesional. Junto a ellos comprendí el significado de 

palabras, como: amor, confianza, sinceridad, guía, honestidad, 

perseverancia, responsabilidad, respeto, bondad y seguridad. Su 

ejemplo me motivó a seguir la carrera de educación. Gracias a su 

amor y entrega diaria, me han hecho una mujer sensible, 

trabajadora y con ganas de transmitir, con creatividad, 

conocimientos y valores a las demás personas. 

 

Figura 47: La familia como inspiración personal y profesional 

Fuente: Evelin Ruíz 
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El análisis básico de las fotografías 

Con base en la información fotográfica y las categorías de análisis 

expuestas por Fox y Caruana (2014), se exponen algunos 

resultados de este proceso, a saber: 

Creencias 

• La familia y su afectividad, como motor vivencial y 

amalgama de felicidad, amor e inspiración. 

• La formación en valores, como la riqueza formativa y 

herencia familiar.  

Lenguaje corporal 

Las expresiones de alegría y unión familiar: sonrisas, abrazos, 

orgullo, gratitud y solemnidad, como testimonios vivenciales. 

Contexto social 

La graduación, la naturaleza y la práctica religiosa. 

Elección de la carrera docente 

Motivaciones emocionales y simbólicas, transmitidas por sus 

familiares, sobre todo: papá y mamá. 
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Las líneas de vida y la evaluación del significado 

asignado a la labor profesional de los docentes 

La imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles  

siempre es necesaria. 

Es preciso estimular la imaginación de los educandos, 

Usarla en el “diseño” de la escuela con la que ellos sueñan. 

PAULO FREIRE, Cartas a quien pretende enseñar (2012) 

 

 

Figura 48: Evidencias en una línea de vida 

Elaboración: Jeniffer Huera. 
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Las líneas de vida se pueden utilizar también como instrumentos 

para evaluar el significado que las personas asignan a momentos 

transcendentales de su trayectoria vital. Según, Connelly y 

Clandini, 1990, (apud Beijaard, van Driel, y Verloop, 1999, p. 

47): «las líneas de vida se inscriben en la tradición de 

investigación narrativa debido a su énfasis en las historias de vida 

de los maestros, es decir, la forma en que ellos le dan sentido a 

experiencias y eventos que enfrentan en su propia práctica 

docente». 

De cara a la evaluación del significado que los profesores asignan 

a su labor profesional, es necesario contar con al menos dos líneas 

de vida. En este caso, para el análisis, se tomó como referencia 

tres líneas de vida, a saber:  

• Figura 49. Línea de vida de Janeth Lascano Muñoz. Elaborada por: 

Ximena Rodríguez, Katerine Puetate, Celia Farinango y Andy 

Ortega. 

• Figura 50. Línea de vida de Narcisa Terán. Elaborada por: Pamela 

Solano, Fernanda Riera, Margarita Ortiz y Edwin Valverde.  

• Figura 51. Línea de vida de Sandra Ibujés. Elaborada por: Samay 

González, Esthefany Castañeda, Erika Toapanta, Estefanía Torres y 

Viviana Cunalata. 

• Figura 52. Plano cartesiano que muestra el procedimiento de análisis. 
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Figura 49: Línea de vida de Janeth Lascano Muñoz 

 

Figura 50: Línea de vida de Narcisa Terán 
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Figura 51: Línea de vida de Sandra Ibujés 

 

Figura 52:  Evaluaciones del significado asignado a la tarea 
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En el ejemplo ilustrado en la figura 52, se dibuja un plano 

cartesiano. En el plano horizontal se ubicaron los años de la 

trayectoria docente. En el plano vertical, se ubicaron las 

valoraciones asignadas: positiva, negativa o neutra. A través de 

este procedimiento pueden apreciarse los cambios perceptivos de 

tres profesoras, a lo largo de casi 30 años de la labor docente.  

La profesora 1, inicia desmotivada, luego vienen períodos de 

crecimiento profesional, pero todavía con significado negativo. 

Con el tiempo se estabiliza y su motivación profesional adquiere 

valoraciones positivas.  

La profesora 2, inicia muy motivada, luego de cinco años sin 

trabajo, el pesimismo hace parte de su vida. No obstante, 

enseguida y hasta el final de su carrera docente se estabiliza de 

manera positiva.  

La profesora 3, inicia con vivencias valoradas como neutras. Los 

siguientes diez años, por circunstancias familiares y políticas, 

sufre marginación. Considera que fueron años difíciles y de baja 

valoración profesional. A media carrera se estabiliza e inicia 

cambios cualitativos. Al momento, sus creencias y significados se 

valoran como de alta estima. 
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Análisis de contenido a partir de entrevistas 

Los científicos dicen que estamos hechos de átomos,  

pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias.  

EDUARDO GALEANO, Los hijos de los días (2012) 

 

 

 

Figura 53: Análisis de contenido 

Elaboración: Jeniffer Huera. 



190 

 

El Análisis de Contenido constituye una de tantas técnicas para 

realizar una investigación cualitativa. Autores como Carrero, 

Soriano y Trinidad (2012), la referencian para la generación de 

contenidos en su teoría fundamentada. Por su parte Gibbs (2012), 

la menciona para el análisis de datos cualitativos.  

El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar 

sobre la naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite 

analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. 

Según Laurence Bardin (1996), es la identificación y explicación 

de las representaciones cognoscitivas que otorgan el sentido a 

todo relato comunicativo (p.5). 

En general, puede analizarse con detalle y profundidad el 

contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, 

icónico, gestual, gestual signado, etc., y sea cual fuere el número 

de personas implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, 

grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear 

cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, 

agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, test 

proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión... 

(Holsti, 1969). 
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En el ejemplo que aquí se propone, se parte de una entrevista 

estructurada aplicada a cuatro docentes de Unidades Educativas 

de Ibarra. Se utilizó esta técnica para lograr mayor participación 

de los docentes en ejercicio, con vistas a profundizar y enriquecer 

la información obtenida mediante otras técnicas de investigación. 

¿Cómo analizar los datos recolectados? 

Si bien es cierto, una de las técnicas más usuales para el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos a través de una historia de 

vida suele ser el análisis de contenido, Irene Vasilachis (2014), en 

contraposición a un enfoque teórico y metodológico, en 

apariencia objetivo, prefiere el uso de una biografía interpretativa, 

que se preocupe por las múltiples comprensiones de los 

significados tomados por un actor. 

Desde esta orientación, buscamos más que reflexionar, conocer 

y comprender las valiosas vidas de los investigados que probar 

y verificar las hipótesis del investigador; en este sentido, es 

esencial una reflexión permanente sobre la práctica misma del 

investigador o investigadora, tanto en el momento de la 

realización de las entrevistas como en la interpretación del 

material y en el proceso de escritura. (p. 201). 
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Investigadores como Bardin (1996), Bertaux (2005), Bolívar, 

Domingo y Fernández (2010), Carrero, Soriano y Trinidad 

(2012), Denzin y Lincoln (2015), Gibbs (2012), Holsti (1969), 

Kvale (2011), Medrano (2007), Moriña (2017) y Pujadas (1992), 

sugieren el uso de códigos y categorías de análisis. En adelante se 

desarrolla el procedimiento con la determinación de la variable, 

dimensiones e indicadores. 

Para proceder con el análisis de contenido, se realizó doce 

acciones, a saber: 
 

1. Establecimiento de la(s) variable(s). En el ejemplo propuesto 

es una sola: Conocimiento profesional docente.  

2. Caracterización de la variable. Para ello se realizó una 

indagación teórica sobre fundamentos relacionados con la 

variable. Con base en lo propuesto por Castañeda y Perafan 

(2015): El conocimiento profesional docente, constituye un 

sistema de ideas integradas en la estructura cognitiva del 

docente con sustento en: saber académico, saberes basados 

en la experiencia, teorías implícitas y rutinas y guiones.  

3. Determinación de las dimensiones. Sobre la base de la 

definición del conocimiento profesional docente, antes 

expuesta, se determinaron cuatro dimensiones: 
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a) Saber académico 

b) Saberes basados en la experiencia 

c) Teorías implícitas 

d)  Rutinas y guiones  

4. Esclarecimiento de cada dimensión. Seguidamente, es 

necesario establecer el significado de cada una de estas 

dimensiones, a saber: 

a. Saber académico: conocimiento mediado por la 

intencionalidad que surge en el encuentro entre el 

sujeto profesor y el sujeto estudiante. 

b. Saberes basados en la experiencia: principios de 

acción que resultan de la reflexión en la acción y 

sobre la acción docente.  

c. Teorías implícitas: teoría o modelos 

institucionales integrados en marcos de referencia. 

d. Rutinas y guiones: capacidades, esquemas y 

recursos usados en los variados contextos 

educativos a lo largo de su trayectoria vital.  

5. Determinación de los indicadores. Esta acción se realiza con 

base en los significados establecidos para cada dimensión: 

• Saber académico 

i. Imágenes de conocimiento personal 
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ii. Creencias relacionadas con la profesión 

iii. Contenidos disciplinares 

iv. Conocimientos psicopedagógicos 

• Saberes basados en la experiencia 

i. Años de experiencia 

ii. Prácticas de actuación didáctica 

iii. Praxis profesional 

iv. Intereses de la política educativa 

• Teorías implícitas  

i. Fundamentos teóricos de referencia 

ii. Proyecto Educativo Institucional 

iii. Planificación didáctica (área y aula) 

iv. Normas de Convivencia 

• Rutinas y guiones 

i. Anécdotas personales 

ii. Expresiones reiteradas 

iii. Ejemplos de vida 

iv. Rituales didácticos 

6. Construcción de la matriz categorial. Llegados a este punto 

y con toda la información colectada, se diseña una matriz 

categorial, a partir de cual se obtendrán las preguntas: 
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7. Ejecución de las entrevistas. Con el banco de preguntas 

disponible, un celular o una grabadora de audio, se realizan 

las entrevistas. Para el ejemplo propuesto, se realizaron cuatro 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas
¿Cómo ha influido su vida personal y familiar en la elección de la 

profesión? 

¿Existe una tradición familiar en profesión docente? 

¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la docencia?

¿Por qué decidió dedicarse a la docencia?

¿Cuáles eran sus materias favoritas?

¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar, determinaron su 

trabajo académico?

¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño de la profesión?

¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica?

¿Cuántos años ha dedicado a la docencia?

¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral?

¿Cómo es su clase ideal?

¿Qué importancia le da a la organización espacial del aula y al ambiente de 

aprendizaje?

¿Cómo organiza el día a día en el aula?

¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente?

¿Está al tanto del contexto social de la comunidad educativa?

¿Valora los lineamientos establecidos en la Ley de educación, Código de la 

Niñez y la Adolescencia y otras normativas?

¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia?

¿Hay algún autor importante para usted?

¿Ha participado en la formulación y ejecución de proyectos educativos de la 

institución?

¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales?

¿Con qué regularidad planifica sus clases?

¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su quehacer docente?

¿Ha condicionado el contexto, algún aspecto de su práctica docente? 

¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas para un ambiente 

con calidad y calidez educativa?

¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la comunidad educativa, 

país o del mundo) le ha tocado vivir?

¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida personal, familiar 

y profesional?

¿Recuerda algunas frases típicas que ha usado reiteradamente? 

¿Recuerda algunas expresiones jocosas expresadas por sus estudiantes?

¿Hay algún profesor que sea su referente en la tarea formativa?

¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o negativos?

¿Qué significado le da al uso del uniforme, asistencia, tareas y celebración 

de las festividades?

¿Cómo deben ser las relaciones entre docentes y estudiantes?
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entrevistas a docentes de educación básica. En el numeral 

ocho, se ejemplifica la transcripción de una de ellas. En el 

nueve, se muestra otra entrevista en la que se procedió al 

análisis de contenido. Las dos restantes, se exponen en el 

anexo 3: 

8. Transcripción de las entrevistas. Un procedimiento 

secuencial consiste en su transcripción. Esta acción puede 

realizarse de manera manual o con la ayuda de un programa 

informático, tales como: Dictation.io, Speech Notes, 

Reconocimiento de voz online, Talk Typer, Speech Logger, 

Reconocimiento de voz de Google, Voice Texting Pro y 

Active Voice (Florido, 2018). 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de transcripción de una 

entrevista realizada a la docente Gessie: 

 

¿Cómo ha influido su vida personal y familiar en la elección de la 

profesión? 

Bueno, puedo desarrollarme en todos los ámbitos. Adquirir 

experiencias que han influido en el aspecto materno. Trabajar con 

niños, es enriquecedor. Al conocer de pedagogía, lo puedes 
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aplicar en tu casa. Pero también, conlleva abandono de los hijos, 

ya que las actividades docentes, adquieren gran significancia.  

¿Existe una tradición familiar en profesión docente? 

No. Soy la única educadora en la familia. Mis hijos no son afines 

a mi carrera. Dicen que les he abandonado mucho, por dedicarme 

a trabajar con otros niños. 

¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la docencia? 

Es lo más importante. Porque si tus amas lo que haces, te permite 

ser feliz. Si tú eres feliz, pues trabajas con el amor, eso es lo que 

persevera, ante todo.  

¿Por qué decidió dedicarse a la docencia? 

Me gusta la docencia con los niños pequeños, porque me parecen 

el mejor material. Son seres puros. Te abrazan por amor, mas no, 

buscando ningún interés particular, ni personal. Los niños, son el 

mejor material con el que podemos trabajar. Estamos modelando 

la nueva sociedad que va a regir en el futuro. 

¿Cuáles eran sus materias favoritas? 

A mí me encanta matemática. También me gustan muchísimo: 

literatura, historia y geografía.  
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¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar, 

determinaron su trabajo académico? 

Sí, como ya te decía la historia. Entender el porqué del 

comportamiento de las sociedades y como puedo influir. Ser parte 

de ese cambio que va a darse. 

¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño de la 

profesión? 

Es fundamental. Yo tengo un conocimiento básico para poder 

trabajar y cumplir con los mínimos obligatorios que todo 

educador debe cumplir. Más allá de eso, seguir cursos de 

capacitación, ya que la educación tiene un proceso continuo de 

cambio. No está estático. 

¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica?  

Sumamente importante. El conocimiento, no solamente de los 

saberes interdisciplinarios. También, el comportamiento de los 

niños. Entender sus logros, sus metas y también sus frustraciones 

y problemas, en el proceso de aprendizaje. 

¿Cuántos años ha dedicado a la docencia? 

Yo soy educadora durante 19 años. 

¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral? 

 No, porque este, absorbe todo mi tiempo. Necesito hacerlo bien. 
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¿Cómo es su clase ideal? 

Aquella en la que mis estudiantes son felices. Aquella que permite 

que mis estudiantes afloren sus conocimientos y compartan 

conmigo, sus saberes. 

¿Qué importancia le da la organización espacial del aula y al 

ambiente de aprendizaje? 

Es muy importante, ya que, si tienes un espacio adecuado, un 

salón de clase óptimo, no necesariamente grande, sino que esté 

bien distribuido, bien organizado; los estudiantes pueden mejorar 

y aprovechar los recursos didácticos, que se tienen en el aula. 

¿Cómo organiza el día a día en el aula? 

No un día a día. Un día antes, porque tu planificas la clase y sabes 

que es lo que vas a necesitar, para adaptar el espacio. Si vas a 

trabajar en el área de ciencias naturales, adecuarás los espacios 

para realizar observaciones y experimentos. Si vas a trabajar en 

matemáticas, partirás de material concreto. Si vas a trabajar en 

lengua, textos y saberes. Si vas a trabajar en estudios sociales, 

mapas y afiches. 

¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente? 

La teoría, está en los libros y la práctica docente, te hace cambiar. 

Tu ritmo de vida, porque lo que traes planificado no se puede 

cumplir 100%. Existen situaciones diarias que te obligarán a 
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cambiar. Es ahí, cuando sabes qué hacer con la experiencia que 

has adquiridos en años anteriores. 

¿Está al tanto del contexto social de la comunidad educativa? 

Sí, es importante. Nosotros hacemos un estudio de los niños, de 

su entorno familiar. También, para ser parte del apoyo en las 

diferentes situaciones, que ellos pueden afrontar. 

¿Valora los lineamientos establecidos en la Ley de educación, 

Código de la niñez y adolescencia y otras normativas?  

Estos son fundamentales, pues te permiten hacer lo adecuado, lo 

correcto. Te permiten respetar los espacios de ellos, pero también, 

respetar tus espacios. Saber sus derechos y obligaciones, así como 

los tuyos. 

¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia? 

En nuestra institución, trabajamos con la propuesta de Jean 

Piaget. El modelo constructivista. 

¿Hay algún autor importante para usted? 

Jean Piaget es fundamental. Porque si trabajo en esta institución, 

debo saber y entender el modelo que rige mi institución  

¿Ha participado en la formulación y ejecución de proyectos 

educativos de la institución? 

Todos los docentes nos involucramos, para estar conscientes de 

la realidad de nuestra institución. Somos partícipes de las mejoras 
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que debemos hacer y también de las fortalezas que tenemos. 

También de las oportunidades y las amenazas externas que 

pueden afectarnos. 

¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales? 

Si, nosotros sabemos cuál es nuestra visión y nuestra visión 

institucional. 

¿Con qué regularidad planifica sus clases? 

Todos los días. 

¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su quehacer 

docente? 

Todos aquellos que están establecidos en los lineamientos del 

Ministerio de Educación. Son los que nos rigen.  Los mínimos 

obligatorios, pero también, los deseables que permiten abrir, un 

poquito más, el campo de trabajo. 

¿Ha condicionado el contexto, algún aspecto de su práctica 

docente? 

No, porque como te decía, tenemos la libertad de trabajar con los 

deseables, sí los consideremos, en algún momento, necesarios por 

la situación que estemos atravesando. 
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¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas para un 

ambiente con calidad y calidez educativa? 

Aquellas en las que se respetan tanto los derechos de los 

estudiantes, los derechos de los padres de familia, pero también, 

los derechos de los docentes. Trabajar con amor te permite la 

empatía, que es ponernos en el lugar del otro, pero también, 

haciendo valer nuestros derechos como seres humanos.  

¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la comunidad 

educativa, país o del mundo) le ha tocado vivir? 

Durante todos estos años de experiencias, muchos. Como, por 

ejemplo, el último que acabamos de sobrellevar. Para los niños, 

fue sumamente impactante. En años anteriores, no hubo marchas, 

ni paros de la magnitud dada en octubre. Entonces, es ahí, cuando 

explicamos el contexto de la realidad nacional, pero sin dar un 

enfoque político, ni religioso. Más bien, un enfoque histórico. 

¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida 

personal, familiar y profesional? 

Los niños, son parte de mi vida. Trabajar con los niños, en verdad, 

es sumamente difícil, pero también, enriquecedor. Me ha 

permitido crecer como ser humano. Aquellos estudiantes que 

tienen dificultades son los que nos ponen los retos. Nos mejora 

como docentes y contribuye a nuestra superación. 
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¿Recuerda algunas frases típicas que ha usado reiteradamente? 

Sí, siempre que hay un problema en mi aula y los niños dicen: 

profe el me hizo… yo le digo, ¡tanta culpa tiene el que mata a la 

vaca como el que tiene la pata! Los dos son responsables del 

hecho ocurrido. 

¿Recuerda algunas expresiones jocosas expresadas por sus 

estudiantes? 

Huy, unas sin fin. Ellos, diariamente están cambiando. En este 

momento no recuerdo. 

¿Hay algún profesor que sea su referente en la tarea formativa? 

Educadores como los que tuve en el normal “Alfredo Pérez 

Guerrero. Entre ellos, el licenciado Jaramillo, un excelente 

maestro que me impartió Curriculum. Me enseñó la importancia 

de planificar y hacer bien las cosas. 

¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o negativos? 

Positivos: los logros evidentes en el quehacer diario con los niños; 

además, entregar niños aptos para integrarse socialmente o 

acoplarse a otra institución educativa. Negativos: demasiados 

derechos de la normativa educativa que vulneran la autoridad de 

los docentes: no esa autoridad que lastima y hace daño, sino 

aquella disciplina inteligente; y, por otra parte, la minimización 

de la importancia del educador, de parte de los padres de familia. 
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¿Qué significado le da al uso de uniforme, asistencia, tareas y 

celebración de las festividades? 

El uso del uniforme es importante: coloca en igualdad de 

condiciones a todos. No se distinguen clases sociales. La 

asistencia regular, permite que los niños tengan conocimientos 

sistemáticos. Cuando se presenta un alto retraso en la asistencia, 

las tareas son dosificadas: que aporten al aprendizaje significativo 

de los niños. La celebración de las festividades, más allá de las 

normativas, son importantes porque permiten a los niños, 

expresarse libremente, en momentos de recreación y gozo. 

¿Cómo deben ser las relaciones entre docentes y estudiantes? 

Enfocadas en el marco del respeto, pero también de la 

horizontalidad. El docente y los estudiantes tienen las mismas 

condiciones. El docente no está sobre el estudiante, pero tampoco 

puede permitir que el estudiante sea más que el docente. El 

respeto y la consideración deben primar, ante todo.  
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9. Análisis de contenido: Con la información disponible en las 

transcripciones de las entrevistas, se procede con el análisis 

de contenido. Para ello, a cada dimensión se le asigna un 

código de color. Para los indicadores, por su parte, se ubican 

los matices del color, relacionados con cada dimensión, tal 

como se presenta en el siguiente ejemplo. 

Con el propósito de ilustrar el procedimiento metodológico, se 

realiza la transcripción y análisis de otra entrevista, a saber: 

 

Vinicio 

                   

 

                   

¿Cómo ha influido su vida personal y familiar en la elección de la 

profesión?  

Bueno, muchas gracias. Dentro de la vida personal, la profesión 

que uno se adquirido se la ha tomado de la mejor manera, ya que 

tal vez antes se había otras profesiones que tal vez uno se quería 

Creencias 

relacionadas  

con la profesión 

Contenidos 

disciplinares. 

 

SABERES ACADÉMICOS 

Retrato de 

conocimiento  

personal 
 

 

Conocimientos 

psicopedagógicos 
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seguir, pero por diversas causas de la vida, al menos existía el 

Instituto Pedagógico donde yo vivo, era la mejor opción esta 

profesión el cual hasta el día de hoy la respeto la quiero como es 

la docencia.  

¿Existe una tradición familiar en profesión docente? 

Dentro de la familia no fui el primero que comenzó la docencia. 

Tengo, somos, pocos en la familia y mi hermana la menor la 

ejerció la misma. Tonces en la familia somos dos personas que 

somos docentes. 

¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la docencia? 

Le diré que al principio “eeh”, escoger esta carrera es un poco 

difícil, por repito como hubo el Instituto Pedagógico en San Pablo 

de Lago, “eeh”, hubo esa motivación donde se compartía con 

compañeros y fimos adquiriendo esa experiencia y a la vez 

trabajar con niños “eeh”, es algo que a uno le encanta y sigue en 

ese trabajo. 

¿Por qué decidió dedicarse a la docencia? 

Una porque también “eeh” fui niño tenía sobrinas pequeñas que 

estaba con ellas y cuando yo estaba estudiando mis sobrinas iban 

a pedir ayuda que los deberes; todo eso, tonces ahí donde fue 

naciendo esa vocación de ser maestro dentro del campo 

educativo. 
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¿Cuáles eran sus materias favoritas? 

En el respecto a lo que es de maestro “oh” a nivel de lo que es 

niño le diré que la matemática en la escuela, dentro de la 

secundaria de lo que es química y biología, pero en si hablamos 

de forma general más comparto con las ciencias naturales lo que 

es ecología. 

¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar, 

determinaron su trabajo académico? 

“hum” no creo que eso determine, por cuanto dentro de la 

docencia debemos estar preparados en todas las asignaturas que 

nos corresponde; al menos cuando uno se ha iniciado por el 

campo, se ha tocado trabajar con toda la escuela completa, osea 

unitarias unidocentes, donde el maestro es todo, música, dibujo, 

cultura física, de todo, tonces creo que no debe interferir en 

aspectos secundarios de una materia. 

¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño de la 

profesión? 

Creo que esa es la pregunta que todos debemos hacer y que todos 

debemos responder, porque el estudio es la mejor manera de todas 

las personas, ser humano que debemos enlazarnos con los 

estudios porque nos libra de mucha ignorancia, que todavía 
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tenemos y el estudio es lo mejor que puede existir para todo tipo 

de gente. 

¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica? 

El estudio esta enlazado en todo, en lo psicopedagógico al menos 

donde podemos ver las personas, darnos cuenta de dificultades, 

de grandezas, de tristezas como mediante este análisis pienso que 

es fundamental esta psicopedagogía dentro de que es docente. 

 

 

 

 

 

¿Cuántos años ha dedicado a la docencia? 

Bueno pos hasta orita, voy por los 24 años de docencia, ojalá 

espero cumplir el reto que es terminar “oh”, el magisterio, ojalá 

lo permita. 

¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral? 

Le diré que después de que me gradué como maestro “eeh”, si me 

dedique a otras  labores porque hasta conseguir el trabajo todo eso 

me dedique a trabajar en algunas cosas más “eeh”. Con tal de 

SABERES BASADOS EN LA EXPERIENCIA 

Años de 

experiencia 

Practica de 

actuación 

didáctica 

Praxis  

profesional 

Intereses de la 

política  

educativa 
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tener el sustento, porque vengo de una familia humilde. Todo eso 

de que se ha hecho todo sacrificio por darme educación y tocaba 

buscar la manera de donde poder “eeh” tener su dinero y sigo 

trabajando en algunos trabajos en diversas partes. 

¿Cómo es su clase ideal? 

Mi clase ideal “eeh”, motivación, trabajar, confianza con los 

niños y también “eeh”, poner un poquito de carácter porque se 

necesita este tipo de, de actividades en el aula, para poder 

controlar. Más que todo motivación y ser confiable con los niños. 

¿Qué importancia le da a la organización espacial del aula y al 

ambiente de aprendizaje? 

El trabajar en grupo la organización “mmm”, es lo más ideal para 

poder compartir pensamientos, criterios entre compañeros, y pero 

también hay que dar cuenta de que eso, también hay la edad 

cronológica para poder aplicarla, no porque en pequeños entra un 

poco dificultoso porque van al juego no, no se concentran, y pero 

a pesar de eso creo que de una edad de 8 a 9 estamos hablando de 

tercero cuarto año en adelante, es factible realizar esa clase de 

organizaciones para compartir en grupo y sus ideales que tienen. 

¿Cómo organiza el día a día en el aula? 

El día a día en el aula, primeramente, es según la necesidad que 

uno se tenga; él depende si debemos trabajar en grupo, trabajar 
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individual y también según la planificación de que tenga usted 

para el día no o la replanificación porque a veces “eeh”, como 

todo ser humano, de también docencia, habrá partes que uno se 

queda con la duda de que tal vez un niño o una niña, o unos niños 

no entendieron bien la materia. Tenrremos que replanificar para 

el otro día, vuelta volver a retroalimentar esa el tema. 

¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente? 

La teoría con la práctica docente, el diario vivir le da muchas 

experiencias, a veces nosotros podemos tener lo teórico 

maravillas, pero son momentos que en ese rato se presentan que 

lo cambiamos lo analizamos y lo actuamos. Yo a veces soy, no 

comparto mucho con la teoría que está escrita, sino pos con la 

práctica que usted lo ejerza dentro del aula. 

¿Está al tanto del contexto social de la comunidad educativa? 

Bueno aquí donde estoy trabajando que son seis años donde la 

mayor parte trabaje en el sector rural “eeh”, algo conozco de aquí 

de la del sector y no le podría decir a fondo pero si más de la mitad 

de donde si colaboran apoyan y a pesar de que también viene de 

un sector que también es rural es un poquito difícil y más que 

todo, también tenemos aquí niños que vienen de Colombia, 

Venezuela; “mmm” a veces se quedan aquí un mes, dos meses, 
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terminan el año o a mitad de año se van, tonces, en esa parte es 

un poquito bien complicado poder organizarse  

¿Valora los lineamientos establecidos en la Ley de educación, 

Código de la Niñez y la Adolescencia y otras normativas? 

Toca en si aplicar lo que es estas leyes dentro del Código de la 

adolescencia, a pesar de que personalmente yo no estoy de 

acuerdo en muchas cosas, muchos aspectos donde les dan muchas 

facilidades a niños, jóvenes, adolescentes, que ellos entienden de 

otra manera esta situación. Que tienen sus derechos y por lo tanto 

yo personalmente yo no estoy de acuerdo porque hay muchas 

cosas de cortar y ojalá algún rato las autoridades lo hagan. 

 

 

 

 

¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia? 

Fuentes, modelos de referencia, primeramente, la familia, la 

sociedad que en si es buena; los, le dan consejos creo que la madre 

el papá, los abuelos, de ahí viene la mejor escuela para uno. Y es 

mediante esa escuela, usted, en el recorrido de la vida se va dando 
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cuenta cual verdaderamente es su amigo, su amiga. Y se va 

adquiriendo esas grandes experiencias, en sí, todo consejo es 

bueno, lo que nos sirva a nosotros: bien venido sea; y lo que tal 

vez no nos sirva, solamente muchas gracias. Y ahí a quedado con 

la que la gran referencia es la familia.     

¿Hay algún autor importante para usted? 

El autor importante para uno, aparte de la familia; bueno que dice 

tal vez en mi vida es mi hijo que donde creo que es el producto de 

algo que salió y uno se vive por ellos.  

¿Ha participado en la formulación y ejecución de proyectos 

educativos de la institución? 

Dentro de la institución sobre todo docente al menos cuando 

estamos pocos o hay el consejo directivo siempre se está listo para 

organizar el proyecto …el cómo se llama, PCI, Código de 

Convivencia. Todo eso, entonces cuando la autoridad competente 

a dé, requiere de eso se ha participado y se seguirá participando 

en beneficio de que la ejecución marche bien. 

¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales? 

Lo que está en la misión y la visión aquí en la institución tenemos 

niños a, desde primer, tenemos inicial uno, inicial dos, hasta 

séptimo año y dice educar con empatía; que tenemos nosotros en 

el rótulo. Deso educar con empatía, entonces quiere decir que 
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también tene, ponernos en el zapato del otro para ver lo que 

nosotros sentimos y poder criticar.  

¿Con qué regularidad planifica sus clases? 

Con que regularidad como mucho ha cambiado “eeh” con estos 

nuevos, nuevo currículo todo eso las planificaciones antes las 

hacíamos diarias después cabíamos para ser semanales ahora 

hasta hay “eeh”, mensualmente “eeh”.  También, haber, según la 

experiencia del maestro no entonces mientras usted coge una 

unidad. Usted ya le planifica para la semana, le planifica para 

quince días; ya, depende también de la autoridad que esté a cargo 

donde le pueda decir me presenta a diario “eeh”, presenta o en si 

dentro del Distrito, nos andan que la planificación por bloque por 

unidades. Entonces ya depende como se organice el maestro.  

¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su quehacer 

docente? 

Componentes didácticos, dinámica trabajar en carteles, material 

concreto, material didáctico; que tal vez lo poco que tenemos, 

pero eso creo lo más esencial y la confianza en sí mismo con la 

experiencia. Tenemos aquí, todavía vivimos en un sector abierto 

“eeh”, que el niño este corretiando quien sabe para que pueda 

desarrollar una clase. 
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¿Ha condicionado, el contexto, algún aspecto de su práctica 

docente? 

Condicionar mismo no, pero si ha habido cositas como que se 

puede cambiar. Se le puede a veces quitar, como hablamos de una 

educación flexible, entonces usted tranquilamente, dentro de 

objetivos puede usted ampliar puede quitar, pero lo importante es 

llegar con el conocimiento a donde queremos llegar. Entonces ahí, 

uno se verá si, si lo que ha cambiado lo que ha quitado le ha dado 

resultado y se tratara siempre de ir en bien en mejoras para poder 

llegar con el conocimiento a nuestros niños. 

¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas para un 

ambiente con calidad y calidez educativa? 

El respeto, la amistad creo que eso debe prevalecer siempre un 

respeto entre docentes, docentes-niños, niños-docentes, entre 

niños. Creo que eso es la mejor herramienta, para que pueda 

existir una armonía una calidez dentro del aula y dentro de la 

institución.  
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¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la comunidad 

educativa, país o del mundo) le ha tocado vivir? 

Históricos, históricos, donde uno ya por la edad, lamentablemente 

las guerras que había dentro lo que es la guerra del 81. Si no me 

equivoco, “eeh”, históricamente, para mí, me da mucha nostalgia 

cuando falleció Roldós; por que fue cuando era niño y cuando 

comenzó la democracia ¡no! Entonces, son momentos que le 

quedan a uno en la en la historia porque fui niño en esa época; y, 

hasta ahora lo recuerdo y le tengo como a un héroe, a Jaime 

Roldós.        

¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida 

personal, familiar y profesional? 

En sí, no. Nunca me ha gustado, en sí mismo, a mi alabarme. 

Como se dice, hago mis cosas. Si alguien, o por afuera tal vez, me 

da esos elogios, en buena hora. Si no, yo siempre soy. Por más 

que sea yo soy tranquilo, nunca me gusta exponerme a eso.       

¿Recuerda algunas frases típicas que ha usado reiteradamente? 

Frases típicas que he utilizado: ¡soy profesor malo por el bien de 

ustedes! Pero, o sea, les he dicho siempre: ¡el estudio nos llevara 

a algo bueno! Al menos, trabajado siempre con niños, les he dicho 

¡Si es que de niños somos, comenzamos a enderezarnos bien, 
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seremos unos buenos jóvenes para el futuro! Así que, ¡manos a la 

obra y a dedicarnos a estudiar!   

¿Recuerda algunas expresiones jocosas expresadas por sus 

estudiantes? 

Jocosas por los estudiantes “hmmm” no. De repente, algunas 

bromitas pasajeras. Ahí, de jocosa, que me acuerde, podrá haber 

algunas, pero al momento no recuerdo.   

¿Hay algún profesor que sea su referente en la tarea formativa? 

Profesor referente: muchos compañeros. Los que realmente son 

compañeros y amigos donde nos damos las manos “eeh” en 

ayuda, en cualquier circunstancia de nuestro trabajo docente. 

¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o negativos? 

Positivos que siempre he estado al servicio dee toda la comunidad 

educativa. Siempre he estado atento en defensa de los niños, en 

defensa de un compañero en lo que se ha podido. Hay negativos 

también, que a veces siii, cambio de carácter. Pero cuando ya las 

cosas, ya se llega al extremo, no. Soy un poquito que me acelero 

en esas circunstancias; pero no es porque uno se quiere, sino que, 

que a veces se ven injusticias. Tal vez lo negativo es que, yo soy 

un poco sulfuro, cuando veo las injusticias.  
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¿Qué significado le da al uso del uniforme, asistencia, tareas y 

celebración de las festividades? 

¡Importancia! Tal vez, yo vengo de la escuela antigua. Claro que 

estamos modernizados, no dentro del uniforme era una 

identificación que teníamos las instituciones, no. Y eso, también 

creo que, a veces recordamos nosotros que por uniforme nos 

deteníamos a decir que soy de tal parte. Entonces, había y no era 

tan malo, no. Pero, en sí mismo, a veces, en la actualidad que se 

vive, creo que el uniforme por las situaciones económicas no creo 

que debe relevar mucho a una institución para que se pueda 

cohibir de una educación a un niño. Ahí, de celebraciones, 

festividades, creo que en vez de en cuando si hay bueno 

especialmente cuando se hacían las fiestas las instituciones 

recordando los años que va cumpliendo la institución. Pienso que 

eso no se debe perder, no se debería perder, no. Pero 

lastimosamente, con decretos todo eso se perdió, hasta la 

identidad de la comunidad. Por ende, también la escuela fue 

perdiendo todas esas identidades.            

¿Cómo deben ser las relaciones entre docentes y estudiantes? 

Amigos, pero con respeto. 
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10. Categorización de los criterios expresados en las entrevistas 

En las siguientes 16 matrices, se realiza el vaciado y la categorización de los datos, en 

concordancia con las dimensiones e indicadores, propuestas. 

Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

académicos 

Retrato del 

conocimiento 

personal 

Gessie Desarrollarme en todos los ámbitos. En el 

aspecto materno, aunque conlleva abandono 

de los hijos. 

Soy la única educadora en la familia. 

Vinicio Era la mejor opción: la respeto y la quiero. 

Somos dos. Mi hermana menor fue docente. 

Sandra Lo mío, lo tenía en los genes. 

Mi padre fue docente. 

Isabel Mis padres eran docentes. 

Mis hermanos, también. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

académicos 

Creencias 

relacionadas 

con la profesión 

Gessie Si tú amas lo que haces, eres feliz. 

Por amor a la niñez. Modelamos la nueva 

sociedad que regirá el futuro. 

Vinicio Es algo que me encanta. 

Mis sobrinas iban a pedir ayuda en los 

deberes. 

Sandra He tenido unas lindas experiencias que han 

llenado mi vida. 

Me sentí identificada con los niños. 

Isabel Surgir como profesionales. 

Desde de la niñez. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

académicos 

Contenidos 

disciplinares 

Gessie Matemática, Literatura, Historia y Geografía.  

Sí. Ser parte de ese cambio que debe darse. 

Vinicio Matemática y Ciencias Naturales.  

No creo, debemos estar preparados en todas 

las asignaturas. 

Sandra Dibujar, el arte, la música, la dramatización. 

Me puse a estudiar para parvularia. 

Isabel Matemáticas y Lengua. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

académicos 

Conocimientos 

psicopedagógicos 

Gessie Conocimiento básico de la docencia. 

Entender sus logros, sus metas. También sus 

frustraciones y problemas. 

Vinicio Nos libra de mucha ignorancia. 

Darnos cuenta de dificultades, de grandezas, 

de tristezas… 

Sandra Es la base para el trabajo docente: base para 

llegar a la comprensión de los aprendizajes. 

Conocer, que hay una diversidad de mentes. 

Percibir y solucionar problemas afectivos y 

emocionales. Cómo llegar a cada niño. 

Isabel Parte de la innovación docente. 

Conocer a los niños. Pautas y estrategias de 

intervención en el aula. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

basados en la 

experiencia 

Años de 

experiencia 

Gessie 19 años. 

No, porque la docencia, absorbe todo mi 

tiempo. 

Vinicio 24 años. 

Sí, me dedique a otras labores en distintas 

partes. 

Sandra 35 años. 

No. 100% a la docencia. 

Isabel 35 años. 

No. He impartido talleres, pero todos 

relacionados con la docencia. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

basados en la 

experiencia 

Práctica de 

actuación 

didáctica 

Gessie Cuando mis estudiantes son felices, cuando 

afloran sus conocimientos y los comparten. 

Los estudiantes aprovechan mejor los 

recursos didácticos, en un aula organizada. 

Vinicio Más que todo motivación y ser confiable con 

los niños.  

Es ideal para compartir pensamientos y 

criterios. 

Sandra Con el empleo de la metodología juego-

trabajo, se logra la comprensión.  

¡Es importante! Cada cosa tiene su lugar. 

Isabel Cuando la clase es participativa. 

Un ambiente acogedor, es agradable para el 

maestro y sus estudiantes. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

basados en la 

experiencia 

Praxis 

profesional 

Gessie Para ciencias naturales, observaciones y 

experimentos. En matemáticas, material 

concreto. En lengua, textos y saberes. En 

estudios sociales, mapas y afiches. 

La teoría, está en los libros. La práctica 

docente te hace cambiar. 

Vinicio Trabajo en grupo e individual.  

No comparto mucho con la teoría, sino con 

la práctica dentro del aula. 

Sandra De acuerdo con el horario y el currículo. 

Aplicar los conocimientos en la práctica. 

Isabel Con base al horario de trabajo. 

Las dos cosas se relacionan mutuamente. La 

teoría y la convivencia diaria. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Saberes 

basados en la 

experiencia 

Intereses de la 

política educativa 

Gessie Hacemos un estudio de los niños, de su 

entorno familiar.  

Las leyes permiten hacer lo adecuado, lo 

correcto, respetar los espacios. 

Vinicio Vienen también del sector rural. También de 

Colombia y Venezuela, pero se retiran. 

Toca aplicar, aunque no estoy de acuerdo: les 

dan muchas facilidades a los estudiantes. 

Sandra En la plataforma nos indican los que hacer. 

Se han confundido muchas cosas. los 

estudiantes ahora quieren hacer y deshacer. 

Isabel Debemos estar al tanto del contexto social. 

Son normativas que regulan nuestro trabajo: 

deberes y derechos. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Teorías 

implícitas 

Fundamentos 

teóricos de 

referencia 

Gessie La propuesta de Jean Piaget. 

Constructivismo. 

Jean Piaget, es fundamental. 

Vinicio La sociedad, la familia, el recorrido vital. 

Mi hijo: uno se vive por ellos. 

Sandra Diferentes modelos pedagógicos. 

Construtivismo. 

Montessori, Piaget, Ausubel. 

Isabel Piaget y Vigotsky. 

Piaget. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Teorías 

implícitas 

Proyectos 

educativos 

institucionales 

Gessie Los docentes nos involucramos. 

Sí. Visión y misión institucional. 

Vinicio Juntamente con el Consejo directivo. 

Educar con empatía. 

Sandra Cuando fui coordinadora y directora 

académica. 

Sí, los conozco. 

Isabel Sí, en la institución y en otras que trabajé. 

Estamos al tanto de los que son los principios 

filosóficos y valores institucionales. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Teorías 

implícitas 

Planificación 

didáctica (área y 

aula) 

Gessie Planifico todos los días. 

Lineamientos del Ministerio de Educación. 

Los mínimos obligatorios y los deseables. 

Vinicio Mensualmente. Según la experiencia 

docente. Por bloques y unidades. 

Material didáctico: carteles y material 

concreto. 

Sandra Al terminar las parciales. 

Estrategias metodológicas y material 

didáctico. 

Isabel Semanalmente. Hacemos una planificación 

para cada día. 

Material didáctico y recursos tecnológicos. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Teorías 

implícitas 

Normas de 

convivencia 

Gessie Libertad de trabajar con objetivos deseables. 

Derechos de estudiantes, padres de familia y 

docentes. Empatía. 

Vinicio Educación flexible. Cambiamos para 

mejorar. 

Respeto, amistad, armonía y calidez entre 

todos. 

Sandra De acuerdo con las vivencias. A veces, 

improvisar. 

Saludo, respeto, responsabilidad y 

puntualidad. 

Isabel No se hacen condicionamientos. 

Respetar y ser respetados. Amor por lo que 

se hace. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Rutinas y 

guiones 

Anécdotas 

personales 

Gessie Las marchas y paros de octubre 2019. 

Los estudiantes que tienen dificultades ponen 

los mayores retos. 

Vinicio La guerra del 81. También cuando murió 

Jaime Roldós. 

Nunca me ha gustado alabarme. 

Sandra Simón Bolívar y la independencia. 

Dorian, un niño que no trabajaba y era 

huraño. Con atención y cariño, levanté su 

autoestima. Con el tiempo ha mejorado en su 

rendimiento y conducta. 

Isabel Los paros frecuentes en el país. 

Cuando iba a mi trabajo en el sector rural. El 

maestro tenía un estatus social. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Rutinas y 

guiones 

Expresiones 

reiteradas 

Gessie ¡tanta culpa tiene el que mata a la vaca como 

el que tiene la pata!  

En este momento no recuerdo. 

Vinicio ¡soy profesor malo por el bien de ustedes! ¡el 

estudio nos llevara a algo bueno! ¡manos a la 

obra y a dedicarnos a estudiar!   

Algunas bromitas pasajeras. 

Sandra Ese momento me acuerdo. 

A veces salen con sus cosas ellos también. 

Isabel ¡Corazón! Te quiero mucho, mi amor, mi 

hijo, tú puedes. 

En clase de matemáticas, sobre preparar una 

ensalada de fruta. Haga nota para ser todos 

Masterchef. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Rutinas y 

guiones 

Ejemplos de vida Gessie Licenciado Jaramillo, mi profesor de 

Currículo.  

Positivos: los logros con los niños. 

Negativos: demasiados derechos para los 

estudiantes en la normativa educativa. 

Vinicio Muchos compañeros. 

Positivos: servicio a la comunidad. 

Negativos: cambio de carácter. 

Sandra Mi padre.  

Hacerlo todo con amor. 

Isabel Magister Dueñas, un compañero de la 

institución. 

Negativo: imposiciones administrativas del 

Ministerio de Educación. 
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Dimensión Indicador Docente  Criterios 

Rutinas y 

guiones 

Rituales 

didácticos 

Gessie Uniforme, sinónimo de igualdad. Tareas 

dosificadas. Festividades = recreación. 

Respeto y horizontalidad. 

Vinicio Uniforme distingue. Festividades son 

positivas. 

Amigos, pero con respeto. 

Sandra No me gusta el uniforme, aunque distingue. 

Todos somos amigos, nada de autoridad: solo 

amigos. 

Isabel Uniforme, distinción institucional. Faltar, 

solo en caso de enfermedad. Tareas pocas, en 

concordancia con el acuerdo ministerial. 

Relación bastante positiva, apegada al 

respeto de unos a otros. 
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11. Síntesis de los datos recolectados en las entrevistas 

A partir de la información, antes categorizada, se procede con la síntesis informativa.    

Dimensión Indicador Criterios 

Saberes 

académicos 

Retrato del 

conocimiento personal 

Desarrollo personal y trayectoria familiar. 

Creencias 

relacionadas con la 

profesión 

Desarrollo profesional, trabajo satisfactorio, amor a la 

niñez y protagonistas del cambio socioeducativo. 

Contenidos 

disciplinares 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y Artes.  

Conocimientos 

psicopedagógicos 

Base para el trabajo e innovación docente. Conocer a 

los niños. Pautas y estrategias de intervención 

educativa. 

Saberes 

basados en 

Años de experiencia Profesores experimentados, dedicados con 

exclusividad a la docencia. 
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la 

experiencia 

Práctica de actuación 

didáctica 

Juego, participación y confianza, generan alegría y 

motivan el trabajo docente y estudiantil. 

Praxis profesional Teoría y práctica se interrelacionan. Para ciencias 

naturales, observaciones y experimentos. En 

matemáticas, material concreto. En lengua, textos y 

saberes. En estudios sociales, mapas y afiches. 

Intereses de la política 

educativa 

Por requerimiento profesional y administrativo, pero 

algunos aspectos relacionados con los derechos de la 

niñez y la adolescencia deberían reconsiderarse. 

Teorías 

implícitas 

Fundamentos teóricos 

de referencia 

Activismo y Constructivismo. Como referentes: 

Montessori, Piaget, Vigotsky y Ausubel. 

Proyectos educativos 

institucionales 

Es necesaria la participación de docentes y 

autoridades. Educar con empatía. 

Planificación didáctica 

(área y aula) 

Diaria, semanal y mensual, acorde con los 

lineamientos ministeriales. Son necesarias estrategias, 

material didáctico y recursos tecnológicos. 
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Normas de 

convivencia 

Educación flexible, de acuerdo con las vivencias. 

Entre los valores que se consideran, están: respeto, 

responsabilidad y puntualidad. 

Rutinas y 

guiones 

Anécdotas personales Las marchas, paros y las dificultades en el aprendizaje 

de los niños. Antaño, la consideración y estatus social 

de los docentes, era superior a la contemporánea. 

Expresiones reiteradas ¡tanta culpa tiene el que mata a la vaca, como el que 

tiene la pata! ¡soy profesor malo, por el bien de 

ustedes! ¡el estudio nos llevara a algo bueno! 

¡Corazón, tú puedes!   

Ejemplos de vida Compañeros de la institución. Como aspectos 

positivos: el servicio a la comunidad y los logros con 

los niños. Negativos: imposiciones ministeriales y 

demasiados derechos para los estudiantes expresados 

en la normativa educativa. 

Rituales didácticos Uniforme, sinónimo de igualdad y distinción 

institucional. Las tareas deben ser dosificadas. Las 

festividades, representan libertad y recreación. 
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12. Conclusiones: 

Objetivo planteado: Determinar algunos rasgos significativos 

sobre el conocimiento profesional de docentes de educación 

básica que laboran en Unidades educativas de Ibarra-Ecuador. 

 

1. Saberes académicos 

 

Valoran la docencia como una profesión que apoya su 

trayectoria personal y familiar. Sienten satisfacción por su 

formación psicopedagógica y el protagonismo asumido en la 

sociedad. 

 

2. Saberes basados en la experiencia 

 

Sobre la base de la conjugación teórico-práctica, asumen el 

juego, participación, organización y planificación aúlica, 

calidad y calidez, como componentes básicos de su 

experiencia docente. 

 

3. Teorías implícitas 

 

Activismo y Constructivismo son sus referentes teóricos, por 

la flexibilidad, énfasis en los valores y priorización de los 

educandos y sus aprendizajes. 

 

4. Rutinas y guiones 

 

Les preocupan: las marchas, paros, problemas de aprendizaje 

e inadecuadas interpretaciones de la normativa educativa. Les 

motiva: el ejemplo cotidiano de sus compañeros y el amor a 

su profesión. 
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ANEXO 1: LIBROS DE REFERENCIA 

 

Administración (8 libros) 

 
TÍTULO DEL LIBRO AUTOR/ES AÑO EDITORIAL IDIOMA 

Las siete reglas del storytelling Sadowsky, Jhon & 

Roche, Loick 

2013 Ediciones 

Granica 

Español 

Narrative Methods for 

Organizational & 

Communication Research 

Boje, David 2001 SAGE 

publications 

Inglés 

Stories for Work. The Essential 

Guide to Business Storytelling 

Dolan, Grabielle 2017 Wiley Inglés  

Storytelling Observatorio de 

Innovación 

Educativa del 

Tecnológico de 

Monterrey 

2017 Tecnológico 

de Monterrey 

Español 

Storytelling and the Future of 

Organizations. An 

Antenarrative. Handbook 

Boje, David 2011 Routledge Inglés 



iv 

 

Storytelling in Business.  The 

Authentic and Fluent 

Organization 

Forman, Janis 2013 Stanford 

Bussines 

Books 

Inglés 

The Leader’s Guide to 

Storytelling. Mastering the Art 

and Discipline of Business 

Narrative 

Denning, Stephen 2011 Jossey-Bass Inglés 

The strategic use of stories in 

organizational communication 

and learning 

Gargiulo, Terrence 2005 Routledge Ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Antropología (30 libros) 
 

TÍTULO DEL LIBRO AUTOR/ES AÑO EDITORIAL IDIOMA 

Autobiography of intercultural 

encounters 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María 

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters. Concepts for 

discussion 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters. Context, concepts 

and theories 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters. Introduction 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 



vi 

 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

Autobiography of intercultural 

encounters. Notes for 

facilitators 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters for younger learners  

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters for younger 

learners. Notes for facilitators 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Autobiography of intercultural 

encounters for younger 

learners. Pictures cards 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 



vii 

 

Autobiography of intercultural 

encounters for younger 

learners. Text cards 

Byram, Michael; 

Barrett, Martyn; 

Ipgrave, Julia; 

Jackson, Robert y 

del Carmen, María  

2009 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Been a heavy life. Stories of 

violent men 

Presser, Loise 2010 Series Editor Inglés 

Costume and History in 

Highland Ecuador 

Pollard, Ann; 

Meisch, Lynn 

2013 University of 

Texas Press 

Inglés 

Cuba beyond the beach. Stories 

of life in Havana 

Dubinsky, Karen 2016 Between the 

lines 

Inglés 

Images of others. An 

autobiography of intercultural 

encounters through visual 

media 

Council of Eupore 2013 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Images of others. An 

autobiography of intercultural 

encounters through visual 

media. Introduction 

Council of Eupore 2013 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Images of other. An 

autobiography of intercultural 

Council of Eupore 2013 Language 

Policy Division 

Inglés 
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encounters through visual 

media. For younger learners 

of the Council 

of Europe 

Images of others. An 

autobiography of intercultural 

encounters through visual 

media. For younger learners. 

Notes for facilitators 

Council of Eupore 2013 Language 

Policy Division 

of the Council 

of Europe 

Inglés 

Locating life stories. Beyond 

east-west binaries in 

(auto)biographical studies 

Perkins, Maureen 2012 University of 

Hawai‘i Press 

Inglés 

Mixed. Multirracial college 

students tell their life stories 

Garrod, Andrew & 

Kilkeny, Robert 

2013 Cornell 

University 

Press  

Ingles 

Narrative inquiry in a 

multicultural landscape 

Phillion, Joann 2002 Ablezz 

Publishing 

Inglés 

Our Stories Remember 

American Indian History, 

Culture, and Values through 

Storytelling 

Bruchac, Joseph 2003 Fulcrum 

Publishing 

Inglés 

Servants’ Stories Life below 

Stairs in Their Own Words 

1800-1950 

Higs, Michelle 2015 Pen and Sword 

History 

Inglés 



ix 

 

Shining Humanity Life Stories 

of Women in Bosnia and 

Herzegovina 

Spahic, Silka 2014 Cambridge 

Scholars 

Pusblishing 

Inglés 

Souls Looking Back Life 

Stories of Growing up Black 

Ward, Janie; 

Robbinson, Tracy & 

Kilkeny, Robert 

2002 Routledge Inglés 

Tales from the Sephardic 

Dispersion 

Ben-Amos, Dan & 

Noy, Dov 

2006 The Jewish 

Publication 

Society 

Inglés 

Telling Our Stories 

Continuities and Divergences 

in Black Autobiographies 

Alabi, Adetayo 2005 Palgrave 

macmillan 

Inglés 

Telling Border Life Stories 

Four Mexican American 

Women Writers 

Kabalen de Bichara, 

Donna 

2013 Texas a&M 

UniversiTy 

Press  

Inglés 

The life stories of 

undistinguished americans as 

told by themselves 

Holt, Hamilton 1999 Werner Sollors Inglés 

Testimonial Uncanny 

Indigenous Storytelling, 

Knowledge, and Reparative 

Practices 

Emberley, Julia 2014 SUNY press Inglés 



x 

 

Tree of life stories of civil war Bencastro, Mario 1997 Arte Público 

Press  

Inglés 

Understanding Storytelling 

among African American 

Children. A Journey from 

Africa to America 

Champion, Tempii 2002 Routledge Inglés 
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Historia (5 libros) 

 
TÍTULO DEL LIBRO AUTOR/ES AÑO EDITORIAL IDIOMA 

Domadores de historias. 

Conversaciones con grandes 

cronistas de América Latina 

Aguilar, Marcela 2010 Ediciones 

Universidad 

Finis Terrae 

Español 

Russia´s people of empire. Life 

stories from Eurasia, 1500 to 

the present 

Norris, Stephen & 

Sunderland, 

Willard 

2012 Indiana 

University 

Press  

Inglés 

Storytelling in world cinemas 

II. Contexts 

Kathub, Lina 2013 Wallflower 

Press 

Inglés 

The Bronx: A History 

 

Gonzalez, Evelyn 2004 Columbia 

University 

Press 

Inglés 

The Subversive Storyteller. The 

Short Story Cycle and the 

Politics of Identity in America 

Pacht, Michelle 2009 Cambridge 

Scholars 

Publishing 

Inglés 
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Investigación con historias de vida (28 libros) 

 
TÍTULO DEL LIBRO AUTOR/ES AÑO EDITORIAL IDIOMA 

Analyzing Narrative.  

Discourse and Sociolinguistic 

Perspectives 

De Fina, Ana & 

Georgakopoulou, 

Alexandra 

2011 Cabridge 

University Press 

Inglés 

De entrevistadores y relatos de 

vida. Introducción a la historia 

oral 

Benadiba, Laura 

& Plotinsky, 

Daniel 

2005 Mago Mund Español 

Documents of Life 2: an 

invitation to a critical 

humanism 

Plummer, Ken 2001 SAGE 

Publications 

Inglés 

El espacio biográfico. Dilemas 

de la subjetividad 

contemporánea 

Arfuch, Leonor 2007 Fondo de 

Cultura 

Económica 

Español 

Handbook of Narratology Huln, Peter; 

Meister, Jan; Pier, 

John & Schmid, 

Wolf 

2014 De Gruyter Inglés 

Investigar con historias de vida Moriña, Anabel 2017 Narcea 

ediciones 

Español 



xiii 

 

La ficción de la memoria en las 

narraciones orales de vida 

Klein, Irene 2002 FILO UBA Español 

La fotobiografía. Imágenes e 

historias del pasado 

Sanz, Fina 2007 Editorial Kairós Español 

La historia de vida. Reflexiones 

a partir de una experiencia de 

investigación 

Saltalamacchia, 

Homero 

 1992 Ediciones 

CDUP 

Español 

La imaginación autobiográfica. 

Las historias de vida como 

herramienta de investigación 

Feixa, Carles 2018 Gedisa Español 

La narración oral, artística y 

escénica. Técnicas y recursos 

para iniciarse 

Severo, Juan 2017 Narcea 

ediciones 

Español 

Las historias de vida, como 

técnica de investigación 

cualitativa 

Osorio, Flor 2006 Universidad 

Javeriana 

Español 

Las historias de vida en ciencias 

sociales. Teoría y técnica 

Balán, Jorge, et al 1974 Ediciones Nueva 

Visión 

Español 

Life history and narrative Hatch, Amos & 
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ANEXO 3: Análisis de contenido de las entrevistas 

 
Sandra 

Dimensión: Saber académico 

Indicadores: Retratos de conocimiento persona 

 

1. ¿Como ha influido su vida personal y familiar en la 

elección de la profesional? 

Sabes que mi padre fue docente, mi padre al ser la primera hija. 

Siempre la primera hija como que es más apegada. Yo tengo 

mucho de él. Me pudo transmitir muchas cosas de él. Yo no pensé 

ser maestra, pero Dios me puso acá, yo pensaba hacer médica, 

pero en situaciones familiares hizo que yo vuelva acá a Ibarra y 

las cosas se fueron dando, y me di cuenta de que lo mío sea 

prácticamente lo tenía los genes. Mi padre era Bolívar Cevallos, 

fundador del Atahualpa. Entonces yo, eso genes lo tengo dentro 

de él y siempre él supo enseñarme muchas cosas. No porque en 

todo lo que es talento humano y todo lo que son las relaciones 

humanas aprendí mucho de él. Tiene bastante que ver. 
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2. ¿Existe una tradición familiar en profesión docente? 

Mi padre como ya le dije fue docente y desde el inicio mi gusto 

por la educación. Empecé siendo maestra parvularia, poco a poco 

fue llegando hacia mí el amor a la profesión. 

 

Indicadores: Creencias relacionadas con la profesión. 

 

3. ¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la 

docencia? 

Bueno, yo comencé a trabajar como docente a los 19 años y pues 

no sé en qué sentido. Pero para ser más organizada tal vez en mi 

vida, a saber, distribuir bien mis tiempos Porque si ya uno se 

dedica a ser docente, tú tienes que tener tiempo para planificar, 

porque siempre para uno enseñar, tiene que tener una 

planificación previa no hay para eso tú tienes que primero saber 

controlar y organizar tu tiempo.  En mi vida he tenido unas lindas 

de experiencias que me han sabido llenar mi vida, en cuanto a lo 

que uno se ha logrado a través de los de los niños, de cómo uno 

hace para llegar a ellos en especial. Esa es la importancia para mí. 

4. ¿Por qué se decidió dedicarse a la docencia? 

Porque me encantaba la carrera de docencia siempre me sentí 

identificada con los niños y de cierto modo, poder identificarme 
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con ellos, para lograr una hermosa conexión siempre generando 

un trabajo colectivo. 

 

Indicadores: Contenidos disciplinares. 

 

5. ¿Cuáles eran sus materias favoritas? 

Dentro de lo que a mí me encantaba, a mí me gusta el arte, me 

encanta dibujar. La tesis de maestría que yo hice fue una guía 

didáctica para desarrollar la expresión artística del dibujo en el 

niño Entonces el arte a mí me encanta: el arte, la música, la 

dramatización. Por eso es del juego-trabajo mío que yo siempre, 

cuando para enseñar a los niños. Claro que ello ya no lo puedo 

hacer, pero cuando yo estaba en el medio, para los pequeños yo 

era la hada madrina, era la capitana, era la bruja, era lo que sea, 

pero me encanta bailar. 

6. ¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar, 

determinaron su trabajo académico? 

Ya me puse yo a estudiar para parvularia, claro que yo les dije que 

estaba muy niña, porque yo me gradué de 16 años del colegio. Por 

eso, para cuando estaba siguiendo ya, para maestra parvularia me 

gustó. Me gustó porque cuando me enseñaba era todo lo que era 

técnicas y las técnicas tenía que ver con el arte y la literatura 
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infantil, el arte dramático y todo eso. Entonces yo estaba en mi 

mundo. Entonces comencé a posicionarme, me comenzó a ir 

atrapando eso, porque yo en el colegio estudié química bióloga, 

que no tenía nada que ver con lo que era parvularia. Entonces, el 

momento en que en que fui conociendo el acto de la educación, 

me encantó. Y pues yo, a los 19 años ya estuve de maestra de 

preprimaria, Sí entonces. Yo comencé muy niña por eso yo ya 

tengo 35 años de experiencia. Si ajá. 

 

Indicadores: Conocimientos psicopedagógicos. 

 

7. ¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño 

de la profesión? 

Los estudios, no. Pues es la base porque yo no puedo, yo no 

puedo, yo no puedo desenvolverme en algo que yo no tengo nada. 

Sin conocimiento y yo no sé de didáctica parvularia y yo no sé de 

pedagogía si yo no sé de ética, osea profesional yo; o si yo no sé 

de los procesos para llegar a la comprensión. Cómo puedo yo 

enseñar. Entonces, es importante que tu perfil esté de acuerdo a 

lo que tú vas a hacer; entonces yo no puedo, por lo que yo sé ir al 

hospital a trabajar a curar enfermos y tengo que siempre tener 

bases. 
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8. ¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica? 

La psicología es importante conocer, porque cuando tú estás en 

un grupo de personitas, hay una diversidad de mentes, ¿no? 

Entonces cada persona es un mundo y cada persona se manifiesta 

de diferente manera de acuerdo a lo que vive fuera y dentro del 

hogar; porque muchas veces del niño o sea el niño de acuerdo a 

eso viene y tiene ciertas manifestaciones. Acá que vienen el 

cambio de comportamiento que a veces las mamás dicen: si mi 

hijo es un amor en la casa y en la escuela es todo lo contrario. Eso 

puede ser el comportamiento, a veces hay problemas afectivos y 

emocionales, entonces tú tienes que saber de psicología, para 

poder percibir eso que está viviendo niño y poder ayudar en su 

momento y poder ir detectando, ¿no? Ahora sí tú no sabes y 

empiezas a tratar a un niño: eres tonto, malcriado ¿cierto? 

Mientras tanto, no sabes que ese niño, si no cumplió una tarea es 

por algo; es porque algo le está pasando. Entonces tú tienes que 

también aprender la forma cómo llegar a cada niño, de acuerdo a 

los problemas que están viviendo. Entonces es importante. Hay 

niños a veces, que son muy calladitos. A veces, de esos más 

calladitos tienes que tener más cuidado, porque dentro de él está 

pasando algo. Entonces por eso es importante. Tú debes saber de 

psicología. La psicología es importante en la educación. 
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Dimensión: Saberes basados en la experiencia 

Indicadores: Años de experiencia. 

 

9. ¿Cuántos años ha dedicado a la docencia? 

35 años. 

10. ¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral? 

100% al arte. 

 

Indicadores: Prácticas de actuación didáctica. 

 

11. ¿Como es su clase ideal? 

¿Mi clase ideal? Yo tengo que usar estrategias metodológicas de 

juego-trabajo. Cuando tú aplicas esa metodología ¡oye! tus clases 

son, vea una cevita. Que esos niños se van contentos, se van 

felices y más que nada, el aprendizaje viene a ser más 

significativo ¡sí! Y usando esas estrategias de la metodología 

juego-trabajo tú puedes lograr la comprensión sí: jugando. 

Cuando yo vine acá, estuve con ellos, en tercero y luego a cuarto. 

Era un grupo, bastante, mucho problema de disciplina, no sabían 

escuchar. No sabían ni reconocer cuadernos. Y yo comencé a 

jugar, a trabajar como parvularia que soy: es un cambio. Ustedes 

vieron con la pandereta: les llame chin chinchin. Llamé, di 
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órdenes: los niños escucharon. No tuve que estar gritando, es por 

la metodología que yo utilizo. 

12. ¿Qué importancia le da a la organización espacial del aula 

y al ambiente de aprendizaje? 

Como ustedes pueden ver, mi aula parece jardín. Todo tiene que, 

claro que ahorita está desordenado, pero todo tiene su rincón, su 

espacio. ¡Es importante! Cada cosa tiene su lugar. Entonces, hasta 

tengo mis masajistas. Hay el rincón de las plantitas. El rincón de 

lectura, donde tienen ubicados sus materiales, donde hay orden y 

esta ordenadito. Y acá, esta los valores, es una de las cosas que no 

se trabaja, pero parte de la formación integral del ser humano. Es 

que el niño sepa, osea aplicar los valores. Y ahorita, estamos 

trabajando con la puntualidad y también hay un proceso, aunque 

no está dentro del currículo, pero siempre se lo trabaja como un 

eje extracurricular. 

 

Indicadores: Praxis profesional. 

 

13. ¿Cómo organiza el día a día en el aula? 

El día a día, bueno primero, hay un horario entonces en base al 

horario yo tengo que guiarme. Como tenemos los libros que nos 

da el estado, entonces tengo que planificar de acuerdo al horario 
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que está establecido día a día. Bueno, así lo puedo entenderme. 

De acuerdo al horario que tienen y de acuerdo al currículo 

establecido.   

14. ¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente? 

Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ustedes se van a 

dar cuenta. Van a recibir un montón de conocimientos y les va a 

tocar trabajar, y saben bastante, pero ese rato de los ratos, ¿ya 

ahora que hago? ¿cómo hago? Saben bastantes cosas, pero no 

saben cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante que ustedes 

tengan bien claro. Osea, aplicar esos conocimientos en la práctica, 

de acuerdo como este se les presente. Como decir, yo ahorita, me 

voy, les dejo a los niños y ¿cómo les van a poner en orden? ¿cómo 

les van a hacer poner de nuevo para que ellos les atiendan? ¿qué 

actividades van a hacer para ustedes ya enseñar? Ya algo.  

Entonces, tienen que hacer un proceso ¿no? Como les digo 

ahorita, yo les puede llamar, pero no me van a entrar 

alocadamente. Todos, formaditos. Ahora sí, vamos a la clase o 

hacemos una canción: me encanta las canciones, porque es, viene 

a cambiar esa situación, que viene con esa energía ¡pilísimas! Que 

viene de recreo, entonces tienes que cambiar, llevar a la calma. 

Entonces, para eso tienes que alguna actividad o un canto, en 

donde venga hacer el nudito. Hace para tu puedas cambiar de 
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actividad. No que se sientan, crucen los brazos y atiendan y tatata. 

Nunca vas a conseguir nada. Si tú dices: a ver, todos sentaditos, 

cruzamos los bracitos, todos sentaditos, laralaralala. Es otra 

cosa. Entonces, ellos, mediante la canción, se van ubicando y van 

atendiendo. Todos miramos al frente, miramos al pizarrón, porque 

la Sandrita está escribiendo. Y yo me invento las canciones, osea 

una maestra, tiene que ser, o a veces, tiene que improvisar de 

acuerdo a la realidad que estás viviendo. Para esto, es importante, 

como yo les había dicho: tener una planificación.  

Muchas veces, tu no vas a ser la planificación al dedillo, como tú 

la planificaste. Pero eso te sirve de base, para bien enseñar. Esto, 

pero para eso, es importante mantener en orden. Porque si tú no 

tienes el material didáctico listo, para lo que vas a enseñar ¡hecho 

pedazos la clase! Es importante el material didáctico, osea, 

preparar previamente el material para la clase que tú vas a dar. 

Estrategia, no de juego, material y esas clases 100%. Y ellos, 

nunca se van a olvidar. Recuerdo que yo tengo alumnos, yo ya 

soy abuelita, de mis alumnos del jardín. Y me dice una alumna 

que ya es mamá, y me dice Sandrita: “yo nunca me dé olvidar que 

usted, en una clase de matemáticas, cuando nos enseñó la tabla 

del 4, y yo le dije cuál era. Me dice que, una vez un perro se entró 

a la clase y le dije a ver Max: vos también, en vez de estar 
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durmiendo, ven acá ¡tienes que trabajar! A ver ¡indícales!” No 

me acuerdo de que era que les dije, pero ellos se olvidan de que 

yo les enseñé el número 4, las patas del perro. Entonces, a veces 

nos toca improvisar. 

 

Indicadores: Intereses de la política educativa. 

 

15. ¿Está al tanto del contexto social de la comunidad 

educativa? 

Claro, todo lo que es la comunidad, como tienen organizado las 

actividades. También, hay en la plataforma, donde nos indican 

todo lo que tenemos que hacer: las reuniones de trabajo. Entonces, 

toda la comunidad, siempre estamos al día, en todo lo que 

tenemos que hacer para presentar todo igual. Eso también está en 

el distrito. 

16. ¿Valora los lineamientos establecidos en la Ley de 

Educación, Código de la Niñez y la Adolescencia y otras 

normativas? 

Sí, pero hay cosas que se ha confundido mucho. En cuanto a los 

niños, que canten ellos, pero los adolescentes. Y también hay 

cosas que, en esto de que ahora no hay como tocarles, no hay 

cómo verle. Porque si te tocas y ya van y ya uno le puede decir 
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que ya estaba buscando de esas cosas. Como que está un poquito 

mal, mal, mal enfocadas. Por eso, los estudiantes ahora quieren 

hacer lo que ellos quieren, porque, porque ahora, no hay como tú 

pases, ni los padres, pero los profesores. Por eso, ahora los hijos, 

yo me acuerdo: “a las 12 de la noche me mandaba, me mandaron 

una fiestita, 12 de la noche tenía que ser como la Cenicienta. Yo 

la veo con mi sobrina dos, tres de la mañana, está entrando”. 

Porque ahora, ellos son los que prácticamente mandan, por las 

leyes de la adolescencia hizo a que la juventud tenga, ya esa o sea 

ese respaldo. No se puede decir, ¡el niño tiene que aprender a 

respetar! A respetar a los, a lo menos, a los a los mayores. Ya 

entonces, otras cosas ¡no! ¿Cómo te digo? 

 

Dimensión: Teorías implícitas 

Indicadores: Fundamentos teóricos de referencia. 

 

17. ¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia? 

Siempre me gustado consultar los diferentes modelos 

pedagógicos. Ya que estamos en constante cambio. Es por ellos, 

que gusta estar actualizadas, con la información que pueda 

obtener de ellos. 
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18. ¿Hay algún autor importante para usted? 

A mí me encanta Montessori. Todo lo que tiene que ver con el 

juego como les digo juego-trabajo. Si, entonces todos ellos: Jean 

Piaget, Auswell, todos ellos. Hay que coger un poquito del 

constructivismo, de las mentes activas. De todos ellos, llegan a 

algo importante que es el constructivismo. Entonces todas las 

pedagogías. los pedagogos que han marcado en la historia son 

importantes para mí, porque forman parte de osea, lo que un 

maestro debe ser para llegar a la comprensión. 

 

Indicadores: Proyecto Educativo Institucional. 

 

19. ¿Ha participado en la elaboración y ejecución de 

proyectos educativos de la institución? 

¿Proyectos educativos de la institución? No todavía. Pero cómo, 

¿cómo se llama? Cuando estaba yo de coordinadora, de directora 

académica, si, lo dice como para volar. Pero ya después que 

hicieron estos cambios, en donde hubo que necesito, tuvo que 

integrarse al colegio. No, desde ahí como le digo no, no, no, no 

habido nada. 

 

 



clii 

 

20. ¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales? 

Sí, sí los conozco. 

 

Indicadores: Planificación didáctica (área y aula) 

 

21. ¿Con que regularidad planifica sus clases? 

Nosotros tenemos que presentar siempre una planificación. En las 

haya, cuando vamos a ir, al terminar la parciales. La paciencia 

para entrar ahorita a la parcial. Uno, tenemos que entregar antes 

igual. Ahorita estamos en la… pasé a dos, ya. Antes, como se 

dice, comenzar a poner a pensar. Tienes que planificar 

previamente, sí. Entonces siempre tiene que ser antes. 

22. ¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su 

quehacer docente? 

¿Prácticos? Yo comprendo componentes, usa lo que a mí me 

ayudan, como yo les dije las estrategias metodológicas: lo 

material, el material didáctico. Eso los puedo tomar como 

componentes. 
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Indicadores: Normas de Convivencia. 

 

23. ¿Ha condicionado el contexto, algún aspecto de su 

práctica docente? 

Como yo les dije, a veces me ha tocado estar de acuerdo a la 

realidad que se vive. A veces toca improvisar. 

24. ¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas 

para un ambiente con calidad y calidez educativa? 

Ponte primero en el niño. Tiene que aprender a respetar. Para mí 

hay cuatro destrezas que son importantes que es: el saludo, el 

respeto, la responsabilidad y al fondo, me falta una, la 

puntualidad. Eso, para mí. Para que haya una buena convivencia, 

el niño tiene que aprender a saludar, es uno de los valores que se 

pierde, que hay que rescatar el respeto la responsabilidad y la 

puntualidad. 
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Dimensión: Rutinas y guiones 

Indicadores: Anécdotas personales. 

 

25. ¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la 

comunidad educativa, país o del mundo), le ha tocado 

vivir? 

¡Uchicas! Bastantes me ha tocado vivir. A lo menos, lo que 

últimamente nos ha tocado vivir. Históricos, bueno saben que yo 

soy bolivariana. Yo pertenezco a la asociación bolivariana y para 

mí, uno de los acontecimientos históricos que es importante y veo 

que fue una persona pequeñita de estatura, pero grande en valores 

es Simón Bolívar. Si, porque es una persona que tiene mucha 

nobleza, pero también muchos valores nobles y humanos, que 

todo tenía que ver, En cambio, en la sociedad y para mí eso es uno 

de los acontecimientos. Que me ha tocado vivir no de aquí no, 

pero históricos eso. 

26. ¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida 

personal, familiar y profesional? 

Eso, tengo un montón, a lo menos, tengo muchas experiencias. Y 

saben que, justamente algo que estoy logrando es con este grado. 

Sí, el niño que estaba aquí, Dorian era un niño que, cuando yo 

estaba trabajando en el DECE, vivía allí. Mi vida ¡Porque estaba, 
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hasta de enfermera, cuando miraba las aulas, ese niño siempre 

estaba al último! Mientras los otros niños trabajaban, el niño allá, 

como perrito. Y, si tú te querías acercar, solamente pegaba y las 

quejas en el DECE, que estaba pegando. Pero Dios me pone en 

este grado, igual quiso hacer lo mismo conmigo. Comenzamos, 

primero tiene que aprender a respetar. Después, ese niño no sabía 

ni coger el lápiz y ya estaba en tercer grado ¡no sabía ni leer ni 

escribir! Bueno, comenzamos, yo no sé ni como lo hice. Yo digo 

que, todo le debo a la gracia de Dios. Porque yo siempre pongo 

mis cosas primero en manos de Dios: el control de mi vida y de 

todo. Y me dicen: “Sandrita ¿qué hiciste? Solo darle un poquito 

de afecto”. 

Ese niño tenía un solo cuaderno. Que ese cuaderno, ni tapa, ni 

nada. Y ese cuaderno solo tenía puros dibujos, solo dibujos y 

dibujos. Pero yo, ya ahí, utilicé la psicológica. Y a percibir él, su 

fortaleza es el dibujo y él, a través del dibujo, trasmitía lo que 

sentía. Al ver yo esos dibujos, de ese cuaderno, vi bastante 

dinosaurio, los niños que dibujan dinosaurios son bien 

inteligentes. Son sumamente inteligentes y, también dentro de él: 

hay un conflicto. Bueno, comencé a darle atención. 

Mis clases son bien dinámicas, entonces desde que ya trabajé lo 

que tiene que aprender, el ya no se movía, pero comenzaba. 



clvi 

 

Mientras unos estaban atendiendo, él siempre estaba dibujando; y 

un día me deja loca, porque yo estaba enseñando la forma de la 

Tierra y entonces, cuando yo ya lo iba a regañar, osea que me 

atienda: profe, así hace la Tierra. Mientras yo explicaba, él ha 

estado dibujando; claro que es dibujo, no era el mejor, pero para 

él tenía mucho valor. ¡Oye! le digo. En realidad, Dorian, que lindo 

tu dibujo; y digo: “miren niños, así como Dorian ha dibujado la 

Tierra, le vamos a dar un fuerte, caluroso aplauso” Ya se fue, 

mas no, entonces ese aplauso hizo que se alce un poquito su ego.  

Luego, ya después opinaba: “muy bien Dorian muy bonito ¡que 

inteligente que eres!” En realidad, lo que hice con Dorian era 

alzar un poquito su autoestima. Y el niño, no sabía ni escribir, 

entonces que tocaba. A mí, ayudarle a escribir para que no se 

atrase. Los problemas en la casa, era otro relajo. Entonces, ¿qué 

es lo que pasa? que poco a poco, si lo logré, osea, para cortar eso, 

ya veo que el cuaderno empieza a tener un orden, porque antes 

era por aquí por allá. Pero yo le dejaba, respetaba ese ritmo de 

aprendizaje de él. Porque yo no podía exigirle tanto, porque no 

era culpa de él. Era culpa de las compañeras. Por eso el tenía 

vacíos en todo su trayecto, de primero a tercero. Tenía muchos 

vacíos, tocaba ir llenado, para que se ubique. 
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Ahora él ya tiene un orden, ya escribe, ya dibuja. Y él hace sus 

dibujos. Pero para ti, no puede estar bien dibujado, pero para él 

está bien. Para mí también está bien. Y bueno, todo eso hace que 

el aprenda. Entonces, a ver, Dorian, un día se para y le di un 

abrazo y le digo que me pone muy contenta y feliz. Y después 

viene, me dice: “profe sabe porque estoy haciendo bonito: por 

usted” Y yo le digo: “mijo no tienes que hacerlo por mí, tienes 

que hacerlo por ti, porque todo eso te va a servir a ti”. Y al ver 

la importancia que yo le daba a Dorian, un día yo les digo chicos, 

yo necesito aquí nombrar un presidente ¿alguien que me ayude? 

no tengo vicepresidente, no tengo tesorero, ¿a ti quien te gustaría 

de presidente? Así hago, y entre uno de ellos estaba Dorian, 

híjole, con eso se me esponjó. Mas, oye, después él. Dorian, llego 

a ser vocal. El hecho de ser vocal, en él. Antes, él no se formaba, 

al menos en el minuto cívico. Conmigo no, pero en los años 

anteriores, siempre lo veía que andaba como esos loquitos. Pero 

no ahora, desde tercero conmigo, comenzó a portarse bien, lo 

tenía abrazadito. 

Ahora, como vocal principal, él es el que está viendo primero que 

todos se acomoden. Entonces, algo importante, como docente: tú 

tienes que amar tu profesión, tú tienes que tener mística porque si 

no, tú, no puede enseñar. Entonces, tú tienes que tener ese amor, 
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para poder transmitir ese amor, ahora; porque, a lo menos, tener 

un corazón sano, que no tenga amarguras, que no tenga cosas 

negativas. Cuando yo daba cursos de lo que es incursión 

pedagógica, muchos de los problemas que no se superan en la 

educación, es porque muchos docentes, que no han sanado su 

corazón y lo que le hicieron en la escuela, lo trasmiten acá a los 

niños, a sus alumnos.  

Entonces, hay que usar la empatía, entonces saber poner en los 

zapatos de la otra persona y mejor, tú, ser un maestro que deje 

huellas en la vida de los demás, marcas positivas y no marcas que 

es, negativamente que, por tu culpa, tu hayas buscado y hayas 

acabado la vida de un ser humano. Tu como docente, así que, tú 

puedes llegar a hacer de tus niños, que lleguen a futuro ser líderes. 

Tú, puedes mejorar la vida de un ser humano entonces todo es la 

forma. 

 

Indicadores: Expresiones reiteradas. 

 

27. ¿Recuerda algunas frases típicas que ha usado 

frecuentemente? 

No tengo ninguna en la mente. Porque a mí se me salen las frases, 

de acuerdo a lo que éste es el momento. Ese momento me acuerdo 
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28. ¿Recuerda algunas expresiones jocosas expresadas por 

sus estudiantes? 

A veces salen con sus cosas ellos también. ¿Qué les puedo decir? 

Yo, a veces, hasta en quichua les digo: ¿de dónde vienes? ¿a 

dónde te fuiste maimairinqui?” O en inglés, osea yo tengo mis 

dichos y ellos se gozan, porque siempre yo hablo de una manera 

que les hago reír. 

 

Indicadores: Ejemplos de vida. 

 

29. ¿Hay algún profesor que sea su referente en la tarea 

formativa? 

Mi padre, al menos, él me enseño un montón de dinámicas. 

Entonces, yo soy pilas para las dinámicas. Me encanta las 

dinámicas y aplicarlas con los jóvenes, adultos o lo que se porque, 

siempre una dinámica, también motiva para llegar a un objetivo o 

llegar a un aprendizaje importante. 

30. ¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o 

negativos? 

Aspectos positivos: yo lo vivo intensamente. Entonces, al hacerlo 

con amor todo eso. Todo lo que yo logro es en forma positiva y 



clx 

 

yo les digo, no solamente al Dorian, es un 80%, un 90%, todo el 

grado. 

 

Indicadores: Rituales didácticos. 

 

31. ¿Qué significado le da al uso del uniforme, asistencia, 

tareas y celebración de las festividades? 

Bueno, verán yo de uniformes. Yo, cuando estaba en el colegio, 

no me gusta el uniforme. A mí me hubiera gustado, soy de las 

maestras que debe usar uniforme, pero ya cuando mismo hay una 

fiesta, algo importante para venir, porque ni tengo el uniforme 

para venir con el color del terno o lo que sea. No soy de las 

maestras que gusta el uniforme, pero en cambio acá, 

identificación de la institución es importante el uniforme. Pero en 

lo particular como persona no me gusta el uniforme., Yo, cuando 

estaba en las Belethmitas, yo llevaba un saco en la mochila, que 

cuando salía del colegio. Yo era rebelde desde ese entonces, 

siempre fui un poco original, en eso me gusta ser diferente. 

32. ¿Cómo deben ser las relaciones entre docentes y 

estudiantes? 

Todos somos amigos, nada de autoridad: solo amigos. Entonces, 

ya ven chicos vamos. Saben que, ahorita vamos a sentarnos acá. 
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No soy de mente cuadrada, nada de rectitos. Los tratos, como mis 

amigos, pero cuando debo ser seria, lo hago. Yo soy padre, a veces 

niño, así también debe ser el maestro. Cuando debe ser como 

mamá y si hay que ser como se dice oxea, un cambio, doy trato, 

dependiendo del momento.  Yo quiero entrar a una actividad o 

quiero jugar, todos vamos a sentarnos o les leo un cuento, o lo que 

sea. 
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Isabel 

 

¿Cómo ha influido su vida personal y familiar en la elección de la 

profesión? 

Tuve una influencia que fueron mis padres, porque ellos eran 

docentes. Entonces, siempre, desde pequeña. Ellos, primero que, 

me llevaban a las instituciones en donde ellos trabajaban y 

segundo que eso hizo que, poco a poco, yo me fuera inclinando 

por esta bonita profesión, “eeh”, entonces familiarmente. 

¿Existe una tradición familiar en profesión docente?  

Una razón es que mis padres sean profesores, y entonces, algunos 

de mis hermanos, nos dedicamos a esta noble labor de la docencia. 

¿Qué importancia tiene para usted la vocación en la docencia?  

Es bastante importante tener “hmmm”, es muy importante tener 

la vocación de maestro, porque, si bien es cierto que, pronto hay 

maestros por necesidad ¿no? Que se hicieron porque las 

circunstancias, así les obligo. Y lo hicieron. Pero es mejor cuando 

somos maestros por vocación. Porque ese arte de enseñar, lo 

llevamos muy dentro nuestro. Y entonces, eso nos ayuda a surgir 

mejor como profesionales.  
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¿Por qué decidió dedicarse a la docencia? 

Yo me dediqué, por eso a la docencia, porque tengo esa vocación, 

desde que yo era una niña.  

¿Cuáles eran sus materias favoritas? 

Yo tenía matemáticas y lengua, en lo que ahora se llama Lengua 

y Literatura. 

¿Cree que sus gustos, por algún contenido disciplinar 

determinaron su trabajo académico? 

Mis gustos disciplinarios, son las áreas “eeh”, las áreas de 

matemáticas, lengua, sociales, ciencias. Tengo un poco también 

de inclinación, por el área de artística. 

¿Qué importancia tienen sus estudios para el desempeño de la 

profesión? 

Bueno “eeh”, a mi si me ha gustado seguirme preparando en los 

cursos. La Universidad, he sacado mis títulos en lo que tiene que 

ver con la docencia, porque es necesario que el maestro, cada día, 

se esté innovando. Porque, si no nos innovamos, entonces, no, 

no… seguimos adelante, frente a las exigencias que tenemos de 

nuestros estudiantes. Por eso es bastante importante, nosotros 

desempeñarnos y seguir estudiando. 
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¿Qué importancia tiene la formación psicopedagógica? 

Bueno lo psicopedagógico, pues en nuestro entorno, de lo que 

convivimos para tratar, tanto a los estudiantes, padres de familia, 

sobre todo, a los niños. Es bastante importante la psicopedagogía, 

porque eso nos ayuda a conocer primero a nuestros niños y 

cuando nosotros los conocemos bien a ellos, nosotros también 

tenemos pautas y estrategias que nos van a ayudar a que el niño 

salga adelante. Porque no es, solamente, yo detectar una 

necesidad que el estudiante tiene y de pronto no hacer nada: el 

maestro hace algo por ellos, si los saca de esa dificultad que ellos 

tienen. 

 ¿Cuántos años ha dedicado a la docencia? 

Yo, a la docencia he dedicado 35 años a mi labor docente “eeh”, 

desde joven. Ya estoy en otra etapa. 

¿Se ha dedicado a alguna otra actividad laboral? 

¿Otra actividad laboral fuera de la docencia? No, pero si siempre 

he estado en la docencia, haciendo otras actividades. He estado 

dando cursos, talleres. Todo eso si lo he dado, entonces, pero 

siempre han tenido relación con la docencia. 

¿Cómo es su clase ideal? 

¿La clase ideal para un maestro? Es, cuando la clase es 

participativa, cuando trabajamos con los niños en equipo, cuando 
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les enseñamos a ellos que, solamente el trabajo, no en grupo, sino 

en equipo: ese es el trabajo que más nos va a traer cosas positivas 

a nosotros. Porque el trabajo en equipo, todos tienen el mismo 

objetivo que es aprender ¿verdad? 

¿Qué importancia le da la organización espacial del aula y al 

ambiente de aprendizaje?  

En cuanto a esto, pues, a la organización especial, a la 

organización espacial. Nosotros como maestros, siempre es que 

organizamos en el aula de la mejor manera. De tal manera, que 

haiga un ambiente acogedor, para que así, el clima del aula sea 

agradable, para tanto para el maestro, como también para los 

estudiantes.  

¿Cómo organizar el día a día en el aula? 

Bien, nosotros en el aula, pues nos organizamos en base a un 

horario de trabajo. Empezamos 7 de la mañana hasta las 12h15, 

más o menos. Por lo que aquí es doble jornada, no podemos estar 

más tiempo con los estudiantes, entonces nosotros. 

¿Cómo ha relacionado la teoría con su práctica docente? 

Muy bien, las dos cosas se relacionan mutuamente. No puede 

haber que la teoría que aprendimos en las universidades, en los 

institutos pedagógicos y en el diario convivir mismo, nosotros 

tenemos que ponerlo en práctica, con nuestros estudiantes. Porque 
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de lo contrario, no nos serviría de nada que nosotros hayamos 

superado “eeh”, en cursos en la universidad y todo y lo que yo 

aprendí, no lo voy a compartir con mis estudiantes, no lo voy a 

poner en práctica. Entonces sería algo negativo que estaríamos 

haciendo y no tendría sentido. 

¿Está al tanto del contexto social de la comunidad educativa? 

 Lógicamente, como, comooo... ser parte de la comunidad 

educativa Teodoro Gómez nosotros tenemos que estar al tanto de 

todo el contexto social que embargan a nuestra comunidad.  

¿Valora los lineamientos establecidos en la ley de educación, 

Código de la Niñez y Adolescencia y otras normativas? 

- “Eeh”, lógicamente, nosotros, como docentes y como 

ciudadano, también. Nosotros, si tenemos que valorar todas 

laasss, Ley de Educación, Código de Convivencia, Código de la 

Niñez y Adolescencia, todas las normativas que el Ministerio 

emana. Porque son normativas que regulan nuestro trabajo, que 

regulan nuestrooo... nuestros derechos nuestros deberes. 

Entonces, por eso, nosotros sí. Tenemos que estar al tanto y sobre 

todo, valorar todos los lineamientos que el Ministerio nos 

determina. 
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¿Cuáles son sus fuentes o modelos de referencia? 

En cuanto a las fuentes o modelos de referencia pues “eeh”. Hay 

muchos autores, hay muchos pedagogos como: Piaget y Vigotsky. 

A mí, si me gusta leerlos y siempre estar al tanto de todas estas 

innovaciones pedagógicas de metodologías, de todo ello. 

Entonces sí, tengo unas amplias fuentes de información.  

¿Hay algún autor importante para usted? 

 Me gusta mucho leer a Piaget  

¿Ha participado en la formulación y ejecución de proyectos 

educativos de la institución?  

Sí. “eeh”, en esta institución he trabajado en proyectos educativos 

y también, en anteriores trabajos. Donde yo he estado, en 

instituciones, también he trabajado. Como en el ámbito 

administrativo: como rectora, vicerrectora. Entonces si hemos 

estado inmersos en toda la ejecución de lo que son proyectos 

educativos de la institución, tanto en el ámbito administrativo, 

sobre todo. 

¿Conoce la filosofía, principios y valores institucionales? 

Bien, como docentes que trabajamos aquí, que recién terminamos 

de elaborar, entre toda la comunidad educativa el PEI, el Código 

de Convivencia, entonces sí estamos al tanto de lo que son los 
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principios filosóficos, los valores institucionales en el eeel... 

Teodoro Gómez.  

¿Con que regularidad planifica sus clases? 

Bien, “eeh” personalmente nosotros, “eeh” trabajamos todos los 

cuartos en equipo. Entonces, nosotros nos reunimos 

semanalmente los viernes y planificamos para toda la semana. 

Eso lo llevamos en un formato que, es la planificación semanal. 

Y aparte, también llevamos una planificación diaria, donde 

nosotros “ehhh” Según el grado que tenemos, vamos a hacer 

algunos reajustes cada 12. Pero en sí, la planificación, la 

realizamos todos los años de básica: trabajamos en equipo. 

 ¿Qué componentes didácticos son fundamentales en su quehacer 

docente? 

Junto a los componentes didácticos, que nosotros llevamos, son 

todo lo que es nuestra planificación: materiales didácticos 

“eeh”. Utilizamos mucho lo que la institución nos ofrece en lo 

referente a los recursos tecnológicos. 

 ¿Ha condicionado el contexto algún aspecto de su práctica 

docente? 

Los maestros en sí, no tenemos que condicionar ningún 

contexto social. Porque para nosotros, todos los niños son 

iguales, todos vienen de diferentes, “eeh”. Es verdad, de 
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diferentes clases sociales. Pero esas clases sociales están 

marcadas, jerarquizadas. De pronto, en lo social, afuera; pero 

dentro de la institución, nosotros no hacemos ningún 

condicionamiento, ante su contexto donde ellos viven (los 

estudiantes). 

 ¿Cuáles son las normas de convivencia más adecuadas para un 

ambiente con calidad y calidez educativa? 

- “Hmmm”. Bien, nosotros también, como institución, tenemos el 

Código de Convivencia. En el Código de Convivencia, está 

determinado todos los parámetros para crear un clima escolar 

“ehhh” adecuado. Un clima escolar, donde el estudiante sea 

respetado y también donde tenga que respetar. Entonces, 

todos estamos enmarcados, tanto docentes como estudiantes y 

padres de familia a respetar y ser respetados ¿Para qué? para 

que nosotros tengamos una idea de calidad y calidez. Y, sobre 

todo, en donde prima el amor a nuestros estudiantes.  

¿Qué acontecimientos históricos importantes (de la comunidad 

educativa, país o del mundo) le ha tocado vivir? 

Bueno, ¿entre los acontecimientos históricos que me ha tocado 

vivir? “Hmmm”. Bueno, de la comunidad educativa. Pues, 

nosotros, por cada año celebramos es “eeh” las fiestas patronales 

de la institución, que son muy organizadas. Así que, los niños 
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participan activamente, los padres de familia, de igual forma y 

también, nosotros participamos en todo lo que es los deportes. Los 

niños, ellos son bastante eufóricos. Cuando se realizan estas 

jornadas del deporte. Pero ellos también, les cultivamos esos 

valores, como el respeto. Y eso, serían los más relevantes de la 

comunidad. Del país, los paros. Y que, debido a eso, nos cortan. 

Ya que nosotros estábamos de trabajar y los estudiantes y todo. Y 

a veces, es bastante perjudicial, porque luego, hasta que ellos se 

vuelven a encajar, a trabajar. Siempre pasan unos dos o tres días, 

hasta que vuelva a su normalidad. 

¿Le gustaría destacar algún aspecto o vivencia de su vida 

personal, familiar y profesional? 

Bueno, de un aspecto relevante de mi vida personal. “Eeh”. Ha 

sido que, siempre empecé desde un lugar muy muy lejano. 

Cuando yo me inicié, fui a la montaña: la zona de Intag. Los 

donde, está donde los maestros teníamos que irnos a pie, a lomo 

de una mula, que nos prestaban algunos. Otros tenían caballos, 

entonces nosotros. Esas son experiencias inolvidables, que 

tenemos. Haber ido a convivir a esos lugares. Haber ido ahí, con 

los estudiantes, con los padres de familia. Haber compartido y 

desde luego, éramos muy queridos en la comunidad. En la época 
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que yo ingresé, el maestro tenía un estatus social bueno. Era cómo 

ser un algo muy importante, los padres.  

¿Recuerda una frase típica que ha usado reiteradamente? 

¡Corazón! Nosotros, los maestros, estamos, puedes tú eres 

Internet. Estudiantes de motivar: te quiero mucho, mi amor, mi 

hijo, tú puedes. Qué tal, tus palabras. Tú, una utiliza mucho, 

personalmente, mucho.  

¿Recuerda alguna expresión jocosa por parte de sus estudiantes? 

Bueno, ellos, ayer me daban mucha risa, en clase de matemáticas. 

Sobre, preparar una ensalada de fruta. Estaba poniendo una 

unidad de… Señorita y mañana vamos a hacer esta actividad: 

haga nota para ser todos Masterchef. Entre el programa y la 

actividad que hay que hacer, no. En también, en los niños, otras 

expresiones, con cosas que otras veces también.  

¿Hay algún profesor u esa su referente en la tarea formativa? 

Bueno, en la tarea formativa. Creo que, hay maestros que, a lo 

largo de nuestros estudios, han sido un referente. Como docente 

y pues del Instituto, de la Uni…, compartir con ellos, más de cerca 

y a mí mismo en la inducción, con el Magister Dueñas. También 

un referente, para mi parte formativa, en la universidad, 

tratamiento bueno en los aspectos de mi profesión.  
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¿Qué aspectos de su profesión considera positivos y/o negativos? 

Yo considero negativo, que: el Ministerio de Educación nos 

impone cosas que de pronto, no debemos de hacer nosotros, como 

docentes. Tenemos que estar en frente a la computadora, 

esperando y madrugando, a veces hasta las 4h00 a 5h00 am. A 

ver, que como subir notas, sobre todo, la plataforma del niño. 

Entonces sí, hay algunas tareas que nosotros no nos permiten. Por 

ejemplo, situaciones que ahorita, que actualmente que… Desean 

que nosotros los maestros de grado cumplamos una carga horaria 

más o menos y que, el profesor de especialidad, que estudió su 

carrera de Educación Física, en 2 horas, que vendría a ser el 30%. 

Entonces, en esas cosas, son bastante negativas para nosotros 

como docentes.  

¿Qué significado le da al uso del uniforme, asistencia, tareas y 

celebración de las festividades? 

Tareas domésticas, de seguridad, en el uso del uniforme. El 

uniforme, nosotros miramos a un estudiante con uniforme caqui, 

decimos estudiantes del Teodoro Gómez, porque le está dando la 

existencia, pues también es importante. Nosotros, en esos días, 

aquí somos bastante cristianos. Antes, solamente cuando está 

enfermito, previo su certificado médico, pueda faltar. Caso 

contrario, siempre somos pendientes de hablar con los padres, 
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para mirar qué es necesario, que no se le haga faltar. Porque los 

niños se atrasan, apetece hay la recuperación. Aquí, nosotros por 

el espacio físico, no podemos a dar la recuperación, como debía 

decir. Si acaso nosotros vamos, es unos 20 minutos más ¿no? 

Porque así que, manejan dos. por nadie quiere. Espacio físico es 

muy reducido, no tenemos un aula como para impartir la hora. En 

cuanto a las tareas, nosotros también nos acogemos al último 

acuerdo ministerial. Donde decía que la limpieza diaria, los fines 

de semana y festivos. Y tampoco, en vacaciones. Entonces, como 

institución, la cogemos a lo solicitado. Solamente le mandamos 

tareas de lunes a jueves. - (¿?) En la institución, celebramos como 

una tradición y diríamos que, el estudiante siempre tendré 

cortando y apoderándose, tener ejemplo de la miento de 

institución -. 

¿Cómo deben ser las relaciones entre docente y estudiante? 

Debe ser una relación bastante positiva apegado al respeto de 

unos a otros. Yo respeto a mis estudiantes para que ellos también 

me respeten. Porque de lo contrario, no sería viable. Porque, como 

docente, ¿maltrate o no le respete a mi estudiante?, pero yo de él, 

si quiera que me respete. Esto es algo mutuo, entre las partes. 
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