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3 LOS ESTUDIOS SOBRE TRAYECTORIAS EN  
EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: 

DISCUSIONES NECESARIAS

MÓNICA DE LA FARE

En este capítulo presento un análisis del concepto de trayectoria, elaborado 

a partir de una investigación bibliográfica focalizada en la perspectiva del 

estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu, referida con frecuencia en 

investigaciones sobre trayectorias en el campo de la investigación educacional. 

Las críticas a la posición de Bourdieu en relación con el uso de historias de 

vida en la investigación social, las interpretaciones que la homologan con una 

aversión por el uso de informaciones biográficas así como las aproximaciones a 

diferentes apropiaciones y usos —a veces un poco eclécticos— de ese concepto, 

fueron una provocación interesante para la producción de una investigación 

bibliográfica sobre este tema, cuyos avances expongo en este trabajo.1

El punto de partida de este recorrido lo constituyó mi experiencia 

como investigadora y orientadora de tesis y disertaciones que focalizan 

en trayectorias de egresados de diferentes niveles y modalidades educa-

tivas. También la actuación docente, en Argentina y en Brasil, en espacios 

curriculares universitarios de grado y de posgrado sobre investigación 

1  Algunas de las ideas que planteo en este texto fueron trabajadas en un Seminario de Maestría 
en Educación que dicté como profesora invitada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en 2016. Esa actividad fue producto de las 
iniciativas de cooperación internacional mencionadas en la introducción de este libro.
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educacional, en los que fue habitual encontrar autores de proyectos 

de investigación referidos a trayectorias escolares y académicas. Las 

informaciones provenientes de esos tránsitos me llevaron en principio 

a pensar en un estudio que permitiera identificar los temas y abordajes 

teórico-metodológicos habitualmente utilizados. Para eso realizamos una 

investigación exploratoria, sin pretensiones de exhaustividad, basada en 

el análisis de una muestra de artículos disponibles en revistas académicas 

argentinas, brasileras y mexicanas sobre ese tema e indexadas en la base 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) (DE LA FARE; NUNES, 2017).

Los hallazgos evidenciados en ese trabajo, los encuentros frecuentes 

con proyectos pertenecientes a investigadores en formación, así como las 

producciones de autores y grupos de investigación que analizan trayectorias 

escolares y académicas (entre otros: NOGUEIRA, 1991; NOGUEIRA; FORTES, 

2004; TERIGI, 2009; ZAGO, 2015; BRACCHI, 2013) confirman que se trata de 

un área emergente en el campo de la investigación educativa. Sin embargo, es 

interesante apuntar que el uso de datos biográficos en la investigación social 

no es nuevo2, aunque es sobre todo en las últimas décadas que se reconoce, 

por lo menos en el campo de la investigación educativa —y especialmente 

en el campo de la sociología de la educación— un mayor interés por las nar-

rativas de alumnos, profesores y egresados de diferentes niveles del sistema 

educativo a través de investigaciones que refieren a trayectorias, biografías, 

autobiografías e historias de vida. Junto al aumento de esas investigaciones 

también se identifican usos diversos de esas nociones y referencias frecuentes 

a autores del campo sociológico francés, entre ellos, Pierre Bourdieu. 

Este fue el panorama que me llevó a priorizar el estudio de la noción 

de trayectoria de ese autor. Producciones anteriores, con las que dialogo 

en este capítulo, realizaron interesantes contribuciones en ese sentido, 

2  Como lo evidencian las investigaciones de William I. Thomas e Florian Znaniecki (The 
Polish Peasant in Europe and Americam) realizadas en las primeras décadas del siglo XX en el 
Departamento de Antropología y Sociología de la Escuela de Chicago. Esos autores utilizaron 
datos autobiográficos combinados con el análisis de documentos personales como cartas 
familiares e institucionales (COULON, 1995; BECKER, 1993). 
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especialmente los artículos de Nogueira y Fortes (2004); Montagner 

(2007) y Costa (2015). El primero, dedicado a hacer un análisis de las inves-

tigaciones sobre trayectorias escolares en el campo de la sociología de la 

educación brasileña. El segundo, focalizado en la realización de un esbozo 

teórico-metodológico que presenta un estudio del concepto bourdieusiano 

de trayectoria y lo distingue de otras perspectivas, de lo cual resulta una 

propuesta de trabajo orientadora para las investigaciones realizadas en 

esa perspectiva. El tercero, abocado al estudio del número completo de la 

Revista Actes de la Recherche de 1986, en el que fue publicado por primera 

vez el famoso y polémico ensayo de Bourdieu titulado La ilusión biográfica.

Este capítulo está organizado en tres apartados. En el primero retomo 

y amplío el estudio exploratorio mencionado, que permitió caracterizar ten-

dencias en una muestra de investigaciones sobre trayectorias en el campo 

de la investigación educativa. En el segundo priorizo la contextualización y 

el análisis del ensayo de Bourdieu titulado La ilusión biográfica, publicado en 

1986, en el cual formuló una aguda crítica del uso de historias de vida en la 

investigación social y al que contrapuso su concepto de trayectoria, inter-

vención intelectual que produjo y aún produce polémicas, que introduzco 

brevemente. El tercero está dedicado al estudio del concepto de trayectoria 

en una selección de otras obras de Bourdieu que entiendo permiten profun-

dizar la comprensión y la contextualización de las afirmaciones de ese ensayo.

3.1 Usos y apropiaciones frecuentes del concepto de 
trayectoria en el campo de la investigación educativa

Para realizar el estudio que presento en esta parte del trabajo organizamos 

una muestra de artículos elaborada a partir de una búsqueda bibliográfica 

efectuada en Scielo, delimitada en un principio al período 2010-2015 (DE LA 

FARE; NUNES, 2017). En esos cinco años fue posible localizar 66 artículos 

que explicitan en sus títulos, resúmenes o palabras clave su propósito de 

estudiar trayectorias. Esa muestra fue integrada por producciones de auto-

res nacionales que se refieren a sus países y que actúan en sus instituciones 
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académicas. A partir de esa primera selección priorizamos los trabajos que 

aluden a temas de educación o que abordan la dimensión educativa en 

sus análisis sobre trayectorias. Esa opción nos llevó a excluir publicaciones 

que investigaron trayectorias sociales de diferentes poblaciones y grupos 

pero que no trataron aspectos educativos, así como aquellos referidos a 

trayectorias de una institución o de un personaje histórico en particular, 

a modo de homenaje. Luego del proceso de selección, trabajamos con un 

corpus empírico compuesto por 42 artículos, distribuidos proporcional-

mente entre los tres países: 12 de Argentina, 17 de Brasil y 13 de México.

Para analizar las producciones tomamos como referencia dos investi-

gaciones publicadas. La del sociólogo chileno Claudio Ramos Zincke, quien 

realizó un estudio sobre investigaciones sociológicas de autores de ese país, 

publicadas en los primeros años del siglo XXI, a partir de una investigación 

cuali-cuantitativa que usó el cluster analysis para establecer una clasifica-

ción de esos estudios en función de categorías vinculadas a los modos de 

hacer investigación y que trabajó sin identificar autores (RAMOS ZINCKE, 

2005). Aunque nuestra propuesta no adoptó esa metodología, mantuvimos 

el criterio de examinar las características de las investigaciones a través de 

un análisis por categorías (tema, problema de investigación, categorías 

conceptuales, objetivos y metodología), sin citar los trabajos. Quien esté 

interesado en identificar las publicaciones, puede seguir los mismos cami-

nos de selección de la muestra usados en este estudio. Hicimos esa misma 

opción en un trabajo anterior (AMARAL; DE LA FARE, 2017). Consideramos 

que es un camino fructífero para realizar un análisis de los modos en que se 

practica el oficio de investigar y preferimos ese camino en vez de utilizar 

las estrategias que habitualmente se usan para elaborar un estado del co-

nocimiento sobre un tema, a modo de balance de la producción acumulada.

El análisis de los usos de conceptos de trayectoria que sustentan las 

producciones seleccionadas estuvo en parte inspirado en la clasificación 

usada por Catani; Catani y Pereira (2001), adaptada a las exigencias de 

nuestro trabajo. Eso nos permitió identificar diferentes modos de trabajar 

el concepto en cuestión: 1) apropiación incidental, caracterizada por refe-
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rencias rápidas a un autor o a varios, a partir de teorizaciones no siempre 

vinculadas al concepto de trayectoria; 2) apropiación conceptual tópica, 

identificando un uso visible aunque a veces poco sistemático y con citas 

eventuales de las conceptualizaciones sobre trayectoria de un autor; 3) 

apropiación de un modo de trabajo, a través del trabajo sistemático con 

las nociones o conceptos de un autor al que se agrega la preocupación 

por el modus operandi de la teoría para analizar trayectorias. A esas tres 

categorías adicionamos una cuarta, referida a una utilización principal-

mente instrumental de la noción de trayectoria, en la cual prevalecen 

los datos empíricos sin hacer referencia a la definición de ese concepto.

Los resultados de esa investigación, según las publicaciones por países, 

permitieron reconocer que en el conjunto de las 17 publicaciones brasile-

ras, predominan los trabajos sobre trayectorias docentes: ocho estudian 

trayectorias de docentes negros de universidades públicas, de profesoras 

universitarias negras, de profesoras universitarias de origen popular, de 

profesores universitarios en general, de científicas mujeres, de profeso-

res de posgrado y una que refiere a la carrera académica. Se suma a este 

subgrupo una investigación sobre trayectorias de profesores hombres 

en la Educación Infantil. Otras cinco priorizaron el análisis de trayectorias 

escolares de alumnos del sistema educativo y solo dos se refieren al ámbito 

universitario: en un caso se trata de una investigación sobre trayectorias 

escolares de estudiantes indígenas y en el otro a egresados universitarios 

que accedieron a la Educación Superior a través del Programa Universidad 

para Todos (ProUni), política de alcance nacional que concede becas para 

realizar carreras de grado en universidades privadas. Las otras focalizan 

en las trayectorias de estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes 

y Adultos (EPJA), de nivel secundario, y en las de un programa denomi-

nado de flujo escolar, vinculado a ese nivel educativo. Otras dos abordan 

trayectorias de alumnos de la Educación Primaria priorizando el estudio 

de la influencia de la Educación Infantil en ese nivel educativo. 

Los trabajos restantes establecen un recorte generacional. Son investi-

gaciones que plantean interfaces con los estudios sobre juventudes, campo 



M Ó N I C A D E L A FA R E140

temático que ha experimentado una importante acumulación de produccio-

nes en los últimos años. En el conjunto de ellas identificamos investigaciones 

sobre trayectorias de jóvenes en conflicto con la ley, en relación con el mundo 

del crimen, de jóvenes de la periferia y sobre la transición a la vida adulta.

Esas publicaciones presentan un panorama heterogéneo en relación 

con la conceptualización y usos del concepto en cuestión. En las investiga-

ciones sobre trayectorias escolares predomina un uso instrumental de esa 

categoría, definida a partir del contraste entre el trayecto reglamentado 

por la secuencia escolar establecida por los sistemas educativos nacionales 

y los trayectos construidos por los estudiantes, pensados en términos de 

avances. Esos estudios están centrados en el desencuentro entre esos 

recorridos y con frecuencia se basan en términos como continuidad, discon-

tinuidad, desaprobación, evasión escolar, fracaso y éxito escolar. Se trata 

de investigaciones que buscan cuestionar aspectos del funcionamiento de 

los sistemas educativos y que ocasionalmente recurren a producciones de 

Pierre Bourdieu y al trabajo de Bernard Lahire sobre éxito escolar de los 

niños de sectores populares (LAHIRE, 1997) para fundamentar los análisis. 

Con relación a las trayectorias escolares, Nogueira y Fortes (2004) 

destacan, para el caso brasileño, que esa noción registra usos diferentes 

en ese campo y que los estudios que priorizaron las relaciones entre origen 

social y escolarización, orientados por el modelo analítico bourdieusiano 

y basados principalmente en el análisis de tendencias y correlaciones 

estadísticas, fueron dando lugar a investigaciones microsociológicas. 

Estas buscaron comprender biografías y trayectorias escolares atípicas, 

inspiradas en las contribuciones de Bernard Lahire (1997) así como en 

los trabajos de Jean Paul Laurens (1992), sociólogo francés que estudió 

trayectorias escolares atípicas en grupos populares. 

Las investigaciones realizadas en Argentina coinciden en parte con las 

de Brasil. Por ejemplo, refieren a trayectorias de docentes universitarios 

aunque a partir de problematizaciones diferentes a aquellas que dan prio-

ridad al estudio de desigualdades sociales, como son las indagaciones sobre 

carreras académicas, movilidad de investigadores y trayectorias de intelec-
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tuales. Una única producción muestra una investigación sobre trayectorias 

de estudiantes universitarios y otras dos abordan trayectorias escolares de 

grupos indígenas y de estudiantes del último año de la Educación Primaria y 

del primer año de la Educación Secundaria, focalizando en la enseñanza de 

ciencias. Las otras privilegiaron el estudio de trayectorias de jóvenes: en un 

caso de grupos en condiciones de vulnerabilidad social y en otro relacionadas 

con el mundo del trabajo, abordando las trayectorias educativo-laborales 

de jóvenes y adultos vinculados a sectores productivos. Además fue posi-

ble identificar una producción que trabaja sobre trayectorias de mujeres 

egresadas de cursos de formación profesional y otra sobre cuidadoras 

de guarderías comunitarias. El recorte de género —específicamente los 

estudios sobre mujeres— está presente en estas investigaciones, aunque, 

a diferencia de las producciones brasileras, referido a otras poblaciones.

En el caso argentino, durante la búsqueda y selección de los artículos 

identificamos varios trabajos sobre trayectorias laborales, que no incluimos 

porque no abordan aspectos educativos. Sin embargo, un dato interesante 

es que un texto que también analiza artículos sobre trayectorias en ese 

tema destaca la existencia de un área de estudios emergentes sobre 

trayectorias laborales en América Latina (ROBERTI, 2012).

En estas publicaciones las problematizaciones sobre el concepto de 

trayectoria son escasas, a excepción de las que abordan trayectorias edu-

cativo-laborales. Los estudios sobre trayectorias escolares y de egresados 

presentan usos de ese concepto similares a los de las producciones brasileñas. 

También aparecen referencias a trayectos de vida, a estudios longitudinales, 

a narrativas e historias de vida, así como se observa el predominio de usos 

incidentales y apropiaciones tópicas de conceptos bourdesianos. 

En el conjunto de los 13 artículos mexicanos se identificó un estudio 

sobre trayectorias de docentes investigadores en temas de educación, mien-

tras que otro que refiere a docentes investigadores de las ciencias humanas 

y sociales focaliza en las estrategias de publicación de esos profesionales. 

Dos trabajos estudian trayectorias de estudiantes de nivel secundario y 

de una universidad pública. Un texto referido a los migrantes del sector 



M Ó N I C A D E L A FA R E142

agrícola investiga las trayectorias escolares de los hijos de ese grupo social 

y otro prioriza la delimitación generacional, explorando la relación entre 

la maternidad de adolescentes y las trayectorias escolares y laborales. A 

diferencia de los de la Argentina y de Brasil, los trabajos mexicanos incluyen 

cuatro investigaciones publicadas sobre trayectorias de egresados (uno de 

un doctorado en educación, dos de estudiantes de nivel secundario y otro 

de una carrera de grado). Tres artículos se refieren a trayectorias pero no 

invierten en su análisis: usan la noción para problematizar aprendizajes y 

para discutir la apropiación de la escritura académica de estudiantes uni-

versitarios. Características parecidas presenta una investigación histórica 

que focaliza en trayectorias conceptuales en el contexto escolar e indaga 

la relación entre desigualdades y uso habitual de ciertos términos en el 

sistema educativo para referirse a las trayectorias escolares. 

A excepción de unos pocos artículos, la mayoría de los trabajos sobre 

trayectorias escolares y de egresados se enmarca en una perspectiva 

sociológica —declarada o implícita— y aborda, desde diferentes ópticas, 

el tema de las desigualdades educativas. Varias de esas producciones pro-

blematizan los efectos de las desigualdades sociales (de clase, de género, 

de raza/etnia) con un recorte específico en educación. También dan visibi-

lidad a las condiciones de acceso a la escolaridad de grupos históricamente 

excluidos de los sistemas educativos nacionales. Aunque algunas de esas 

características también se identifican en los estudios sobre trayectorias 

docentes, el panorama en ese conjunto de trabajos es más heterogéneo. 

En general, las tendencias identificadas en esta muestra de artículos 

indican que las investigaciones y proyectos conceptualizan la trayectoria es-

colar a partir de categorías empíricas así como de distintos usos de categorías 

analíticas provenientes sobre todo de las teorizaciones del campo intelectual 

de la sociología francesa; así, son citados con frecuencia los trabajos de Pierre 

Bourdieu y de Bernard Lahire, particularmente en el análisis de trayectorias 

escolares. En el caso de trayectorias de docentes, algunas investigaciones re-

curren a las producciones de Claude Dubar (1998) para examinar trayectorias 

profesionales de científicos y profesores universitarios, aunque también se 

introducen usos tópicos de la producción de Bourdieu al trabajar ese concepto.
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El estudio de estas publicaciones contribuyó con la identificación de 

características de las investigaciones sobre trayectorias, algunas de ellas 

también reconocidas a partir de la experiencia docente con proyectos 

de investigación. En ese panorama, son frecuentes las referencias a la 

producción de Bourdieu y los usos en las investigaciones de su noción de 

trayectoria, cuestión que impulsó el trabajo de investigación bibliográfica 

en curso, cuyos resultados parciales se presentan en los próximos apartados.

3.2 La ilusión biográfica y las polémicas sobre el uso de 
datos biográficos

El aparato conceptual construido por Pierre Bourdieu en su teoría de los 

campos busca superar habituales dicotomías reduccionistas de la socio-

logía al reconocer relacionalmente la génesis social de los esquemas de 

percepción, pensamiento y acción de los agentes constitutivos del habi-

tus así como un mundo social de estructuras objetivas, como campos y 

grupos (en especial, clases sociales) (BOURDIEU, 1993).3 El concepto de 

habitus —cuya comprensión exige no disociarlo de otros de los conceptos 

centrales de su teoría— junto con el de capital cultural, son probablemente 

los más utilizados en el campo de la investigación educacional y tal vez 

los que mayores confusiones provocaron en la dimensión empírica de las 

investigaciones. La insistencia en el aspecto reproductivo del habitus en 

diferentes estudios en educación se vincula quizás a algunas interpretacio-

nes construidas sobre una lectura fragmentada de las obras de Bourdieu. El 

habitus4 se distancia de la idea que lo asimila exclusivamente a la repetición,

3  Para quien se inicia en la lectura de las obras de este autor, sugiero dedicar una primera etapa 
de trabajo a la revisión de las producciones de los comentaristas y analistas del pensamiento 
de Bourdieu en nuestros contextos, entre otros: Baranger (2003); Martínez (2007); y específi-
camente en el campo de la investigación educativa: Nogueira; Nogueira (2016) y Tenti (2007). 
4  Esta noción proviene de la filosofía antigua, originariamente usada por Aristóteles y por la 
escolástica medieval. Fue recuperada y resignificada por Bourdieu (a partir de sus investigacio-
nes en Argelia) quien la convirtió en una noción central para construir una teoría disposicional 
de la acción (Wacquant, 2007; Martinez, 2007; Setton, 2002). Aunque no es exclusivamente 
Bourdieu quien la utiliza en el campo sociológico, la importancia que le atribuyó lleva con 
frecuencia a asociarla a su nombre.
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capacidad infinita de engendrar, con total libertad (con-

trolada), unos productos –pensamientos, percepciones, 

expresiones, acciones- que siempre presentan como límite las 

condiciones históricas y socialmente situadas de su produc-

ción, la libertad condicionada y condicional que asegura está 

tan alejada de una creación de novedad imprevisible como 

de una reproducción mecánica de los condicionamientos 

iniciales (BOURDIEU, 2007, p. 91).

Sin embargo, como afirma Wacquant (2015), las críticas efectuadas 

a esa noción la han colocado en el lugar de una especie de “caja negra”, 

críticas a las que contrapone el uso de ese concepto que realizó en su 

etnografía sobre la práctica y aprendizaje del box en una academia de 

un barrio de Chicago, y lo caracteriza como “completamente abierto a la 

investigación empírica” y como herramienta de investigación (WACQUANT, 

2015, p. 17). Lo define como un principio mediador que surge de la nece-

sidad de captar las relaciones de afinidad entre el comportamiento de los 

agentes, las estructuras y los condicionamientos sociales, pero aclara que 

más que representar una respuesta al problema de la acción, constituye 

una invitación al estudio de la constitución histórica de los agentes, una 

especie de provocación empírica que advierte sobre la importancia de 

historizar los agentes concretos (WACQUANT, 2015).

También aclara que ese concepto remite, en la obra de Bourdieu, a 

un habitus primario o genérico caracterizado, conjunto de disposiciones 

adquiridas en la familia y en la infancia que actúa como un impulso para 

la adquisición de otros habitus particulares, que corresponden a otros 

campos (WACQUANT, 2015). Además, no puede ser pensado como un 

mecanismo autosuficiente generador de la acción, “opera como un resorte 

que necesita un gatillo externo”: los campos (WACQUANT, 2017, p. 69). 

Los espacios sociales, o sea, los campos en los que los agentes se 

mueven para estar en el juego social (campo escolar, económico, cultural, 

religioso, político, etc.) son el locus donde operan, se capitalizan y se alteran 
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los habitus, siempre asociados a distintos estados del campo y vinculados 

a la movilización de diferentes capitales específicos, que corresponden a 

cada campo (BRANDÃO, 2010). Es esa construcción teórica basada en los 

conceptos relacionales campo/habitus/capital la que sustenta la noción de 

trayectoria de Bourdieu (1997) y que se objetiva en la relación establecida 

entre los agentes singulares, o sea, sus habitus y las fuerzas del campo. Así, 

define la trayectoria como “serie de las posiciones sucesivamente ocupadas 

por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio en sí mismo en movi-

miento y sometido a incesantes transformaciones” (BOURDIEU, 1997, p. 82).

En forma complementaria a la noción de trayectoria aparece la de es-

trategia, que permite analizar los modos en que los agentes se mueven en el 

espacio social. El sentido de esa otra noción se distancia del cálculo racional 

o de ser un producto del inconsciente. La estrategia es “sentido práctico” en 

el juego social históricamente definido, sentido que se adquiere en la infancia 

y en las participaciones posteriores en la vida social, es decir, en distintos 

campos. Para Bourdieu (1997) la trayectoria se objetiva en la relación estab-

lecida entre los agentes singulares, o sea, sus habitus y las fuerzas del campo.

Esa forma de conceptualizar la trayectoria también permite comprender 

la intervención intelectual que Bourdieu realizó a mediados de la década de 

1980 rechazando el uso de la historia de vida y de las biografías en la inves-

tigación social. En 1986, la revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales 

—que Pierre Bourdieu fundó en 1975 y de la cual fue director hasta su muer-

te— publicó un número temático titulado La ilusión biográfica5 que incluía 

el reconocido ensayo teórico de su autoría, encabezado por el mismo título. 

Ese trabajo comienza con una clara desautorización del uso de historias de 

vida en la investigación social; afirma que se trata de una noción de sentido 

5  Ese mismo ensayo de 1986 fue incluido como uno de los anexos de su libro Razones Prácticas. 
Sobre la teoría de la acción, publicado en francés ocho años después del número de Acte, ya 
mencionado. La estructura de ese libro, que mantiene en español las mismas características 
de la obra original, presenta La ilusión biográfica como primer anexo del tercer capítulo, en el 
que en un apartado específico sobre trayectorias y disposiciones retoma ideas del estudio de 
este autor sobre el campo literario, publicado en la década de 1990 (BOURDIEU, 1996), cuestión 
que abordaré nuevamente en el próximo apartado.
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común que entró de contrabando en el campo de la investigación social. Así, 

la historia de vida remitiría, para este autor, a un recorrido, un camino: “un 

cursus, un paso, un viaje, un itinerario orientado, un desplazamiento lineal, 

unidireccional (la <<movilidad>>), etapas y un fin […]” (BOURDIEU, 1997, p. 74). 

El argumento principal de ese ensayo teórico cuestiona los presu-

puestos que encierra esa perspectiva de trabajo al considerar a la vida 

como una sucesión de acontecimientos, es decir, una historia emergente 

de un relato, y a su vez por asumir que la existencia individual puede ser 

concebida como una historia. Bourdieu también destaca como un déficit 

de esa perspectiva el énfasis colocado en los acontecimientos significativos 

considerados como tales por el entrevistado y el entrevistador, intérprete 

que busca dar una coherencia a esa narrativa y que trabaja organizando 

la sucesión de acontecimientos relatada por el entrevistado a partir de la 

constancia nominal de un nombre propio (1997, pp. 74-75). 

Así como para el filósofo francés la trayectoria remite a movimientos, 

desplazamientos identificables en la sucesión de posiciones ocupadas 

por un agente o un grupo en un campo, ese campo también está en 

movimiento y transformación. Bourdieu (1997) aclara que el análisis de 

la trayectoria de un agente exige una construcción previa de los estados 

sucesivos del espacio social en los que se ha desarrollado, considerando, 

en un segundo momento, los acontecimientos biográficos. 

Esas afirmaciones llevan a tener en cuenta que las investigaciones 

sobre trayectorias basadas en esa perspectiva no descartan el uso de 

datos/acontecimientos biográficos, pero exigen situarlos en una matriz 

de relaciones que no se asocia exclusivamente a las experiencias de un 

sujeto y sí a las posiciones de un agente o de un grupo que incluye otros 

agentes sociales (BOURDIEU, 1996; 1997). Es en ese contrapunto que esta 

perspectiva se distancia del trabajo con secuencias cronológicas y lógicas 

de acontecimientos provenientes de los relatos de los protagonistas. De esa 

forma, las investigaciones que proponen usar esta noción exigen recurrir a 

la idea de una biografía construida examinando la historia y la dinámica de 

un campo, así como las posiciones ocupadas por agentes y grupos sociales. 
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La intervención intelectual de Bourdieu en relación con el uso de las his-

torias de vida ha recibido varias críticas que se mantienen hasta la actualidad.6 

En ese sentido, parafraseándolo —“con el campo y contra el campo contra el 

que uno mismo se hace” (BOURDIEU, 2006, p. 17) — puede decirse que, sea 

“con Bourdieu” o “contra Bourdieu”, la referencia a su teoría resulta necesaria 

cuando se analizan trayectorias, tanto para trabajar con esa perspectiva como 

para distanciarse de ella. Sin embargo, estas disputas del campo científico 

necesitan ser revisadas para afinar la comprensión de los aspectos que se 

encuentran en discusión, en este caso especialmente la forma en que el in-

vestigador trabaja con las informaciones provenientes de los agentes sociales.

Una de las posiciones más críticas a las ideas de Bourdieu sobre el uso 

de historias de vida y biografías en la investigación social es la de Daniel 

Bertaux —principal patrocinador de la utilización de aquellas en el campo 

sociológico— quien realiza, en más de una oportunidad, la defensa de su 

trabajo. En un artículo de la década de 1980 retrata a Bourdieu como un 

sociólogo que alcanzó popularidad al incorporar a la sociología el lenguaje 

de la economía del interés y de la elección racional (BERTAUX, 1996). En el 

mismo sentido, en una producción más reciente que incluye en el título la 

expresión “la ilusión cientificista”, describe al trabajo de Bourdieu como parte 

del objetivismo de ciertas sociologías inspiradas y defensoras de la tradición 

de Durkheim, que consideran ilegítimo el uso de las entrevistas narrativas 

en la investigación social por el desinterés que tienen (BERTAUX, 2014). 

Los hechos muestran que más allá de La ilusión biográfica, el uso de 

historias de vida y biografías en la investigación social se consolidó en varios 

países y en la actualidad cuenta con el reconocimiento de la Asociación 

Internacional de Sociología. Asimismo, la bibliografía especializada, sobre 

todo la vinculada al campo de la metodología de la investigación, expre-

6  Sin embargo, es interesante identificar que esta no fue la única intervención de Bourdieu en 
relación con el uso de ciertos “artefactos de sentido” (como él mismo denominó a la encuesta) 
en la investigación social y como denomina a las historias de vida (BOURDIEU, 1997, p. 82). A 
principios de la década de 1970 presentó su conocido texto con un provocativo título: La opinión 
pública no existe, que no suscitó las mismas polémicas que La ilusión biográfica.
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sa su adhesión al empleo de esas perspectivas (MALLIMACI; GIMÉNEZ 

BÉLIVEAU, 2006; KORNBLIT, 2007), al que se puede agregar la utilización 

de la autobiografía (DELORY-MORMEMBER, 2012) que también constituye 

un recurso del campo de la investigación educacional. A la luz de la teoría 

bourdieusiana, las posiciones que defienden esas perspectivas pueden ser 

leídas como parte del subjetivismo que, junto con el objetivismo, y buscan-

do superar dicotomías, el estructuralismo constructivista propone evitar.

En el contexto brasileño varias voces se alinean a esas críticas afir-

mando que Bourdieu desconoció los distintos abordajes utilizados en las 

investigaciones biográficas y no se sabe a cuáles autores o investigaciones 

se refiere en el ensayo de 1986. Además, en sintonía con las afirmaciones 

de Bertaux, que admitir la relevancia sociológica de la biografía implicaría 

atribuir al actor social la condición de intérprete, cuestión que supondría 

distanciarse de la forma en que ese autor conceptualiza el habitus y el indi-

viduo, porque su crítica a las historias de vida y biografías es coherente con 

la construcción conceptual de su teoría (SANTOS; OLIVEIRA; SUSIN, 2014). 

Varios años antes del ensayo de la década del 80, Bourdieu formuló te-

orizaciones y usos de su concepto de trayectoria que también se identifican 

en producciones posteriores, cuestión que abordaré en el próximo apartado, 

intentando contribuir a un análisis que contextualice las ideas de ese ensayo.

3.3 Trayectoria social construida y acontecimientos biográficos

Como el foco de este capítulo se relaciona con el uso del concepto de trayec-

toria en el campo de la investigación educativa, es importante mencionar que 

los estudios de Bourdieu del periodo de coautoría con Jean-Claude Passeron 

(BOURDIEU; PASSERON, 1998; 2003), frecuentemente leídos en la formación 

e investigación educacional, presentan usos de ese concepto de trayectoria 

educativa pero no despliegan explicaciones que permitan comprenderlos 

con mayor claridad. También, como señala Galarza (2016), en esas obras los 

autores se refieren al sistema de enseñanza y no usan el concepto de campo, 

que estaba en elaboración y que aparecerá casi veinte años después en los 
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estudios de Bourdieu que abordan problemáticas educativas (2008b; 2013). 

Es en otros trabajos del autor donde pueden encontrarse claves analíticas 

interesantes para profundizar el estudio de las trayectorias. 

En La distinción, de 1979, Bourdieu dedica un apartado específico para 

explicar la relación entre clase social y clases de trayectorias, introduciendo 

adjetivaciones y derivaciones de esa noción (trayectoria individual, trayec-

toria modal, efectos y desvíos de trayectorias) y explicita aspectos del modo 

de trabajar el análisis estadístico y las particularidades de la trayectoria de los 

agentes. Así, presenta la correspondencia entre capital heredado y lo que 

denomina un haz de trayectorias probables, entendidas como trayectorias 

modales y definidas como parte del sistema de factores constitutivos de la 

clase social (BOURDIEU, 2008a). Afirma que a través de esa perspectiva 

de trabajo se pueden identificar tanto posiciones similares probables como 

posibles alteraciones (desvíos) de esas trayectorias modales, que pueden 

depender de acontecimientos colectivos (guerras y crisis, por ejemplo) y 

de acontecimientos individuales vinculados a relaciones sociales. En cuanto 

a estos últimos, aclara que esas alteraciones de trayectorias, si bien con 

frecuencia son consideradas como casualidades por el sentido común, en-

cuentran en su teoría otro tipo de explicación al depender estadísticamente 

de las posiciones y disposiciones de los afectados, así como de encuentros 

que muchas veces acontecen en espacios institucionalizados (relaciones de 

amistad, familiares, clubes, asociaciones profesionales) (BOURDIEU, 1997). 

De esa forma distingue y correlaciona la trayectoria individual dentro de la 

trayectoria modal, las posiciones sociales y las disposiciones de los agentes. 

Algunas ideas coincidentes con estas pueden encontrarse en obras 

posteriores, como cuando destaca que las diferencias entre habitus in-

dividuales (que en función de estructuras producidas por experiencias 

anteriores, se estructuran a cada momento en experiencias nuevas) resi-

den justamente en la singularidad de las trayectorias sociales, entendidas 

como determinaciones. En ese sentido, “las innumerables combinaciones 

en las que pueden entrar las variables asociadas a las trayectorias de cada 

individuo y de los linajes de los que surge pueden explicar infinidad de 

diferencias singulares” (BOURDIEU, 2007, p. 98). 
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De ese modo deja claro que pensar las trayectorias en esa perspectiva 

implica distanciarse de la idea de una cronología organizada a partir del relato 

de un sujeto, y exige una construcción —término que el mismo Bourdieu 

enfatiza— de los desplazamientos de grupos sociales (haz de trayectorias) en 

los campos, examinando no solo el capital económico y cultural de origen sino 

también el de llegada y el efecto de la trayectoria. Esta elaboración permite 

reconocer movimientos de trayectorias ascendentes y descendentes en los 

espacios sociales, que necesitan incluir el estudio de los posibles, o sea, tanto 

probables como fácticos. Es en esa dirección que esta perspectiva posibilita 

también el estudio de posiciones y trayectorias individuales, sin dejar de 

relacionarlas a través del análisis estadístico con las trayectorias modales.

Otra interesante explicitación de los usos de ese concepto aparece 

en su análisis del campo literario (BOURDIEU, 1996), que reiteradas veces 

extiende a los campos de producción cultural. En este texto reafirma la 

referencia a la biografía construida y a los acontecimientos biográficos. 

Un apartado del capítulo dos de la segunda parte aborda el tema de las 

trayectorias; allí reitera que la construcción del campo antecede a la 

construcción de la biografía, como trabajo de restitución de la “serie de 

posiciones ocupadas por un mismo agente o un mismo grupo de agentes 

en espacios sucesivos” (BOURDIEU, 1996, p. 318). Así retoma la crítica a la 

ilusión biográfica de la constancia nominal del sujeto como organizadora 

de una trayectoria, ideas ya trabajadas en el ensayo de 1986.7

En su análisis sobre las propiedades generales de los campos de producción 

cultural incluye el estudio de la estructura interna de un campo y de sus trans-

formaciones en el tiempo así como la génesis de los habitus de los ocupantes 

de las posiciones en ese espacio social, a las que caracteriza como producto de 

la trayectoria social y de una posición dentro del campo de producción cultural 

7 La ilusión biográfica, también publicado posteriormente como un anexo en el libro Razones 
Prácticas. Sobre la teoría de la acción, de 1994, está precedido por un apartado titulado 
Disposiciones y trayectorias, en el que Bourdieu retoma su análisis de los campos de producción 
cultural, especialmente el campo literario. Allí afirma que la trayectoria se objetiva en la relación 
establecida entre los agentes singulares, o sea, sus habitus y las fuerzas del campo.



LO S E S T U D I O S S O B R E TR AY EC TO R I A S EN EL C A M P O 151

específico (literario, científico, etc.) (BOURDIEU, 1996, p. 318). Coherente con 

esta perspectiva, postula que los sentidos de los acontecimientos biográficos 

—a los que entiende como inversiones a largo plazo y desplazamientos en el 

espacio social— son determinados por los estados y la estructura del campo.

De este modo, conceptúa la trayectoria social como una manera singular 

de un recorrido en el campo social y como expresión de las disposiciones 

del habitus. Esa noción se despliega inicialmente en esta producción para 

analizar la trayectoria en el campo literario del escritor francés del siglo XIX, 

Gustav Flaubert. En la primera parte retoma una de las principales obras 

del escritor, La educación sentimental, en la cual, para Bourdieu, este realiza 

un estudio “casi científico”. De esta forma y como muestra el fragmento 

que se presenta a continuación, utiliza como recurso el análisis de una obra 

clásica de la literatura para explicitar el uso del concepto de trayectoria.

Flaubert instaura las condiciones de una especie de experi-

mentación sociológica: cinco adolescentes –entre ellos el 

protagonista, Frédéric-, provisionalmente reunidos debido 

a su posición común de estudiantes, serán lanzados en este 

espacio. Esta inercia se inscribe por un lado en las predis-

posiciones debidas a sus orígenes y a sus trayectorias, y 

que implican una tendencia a perseverar en una manera de 

ser, una trayectoria probable por lo tanto, y por el otro en 

el capital que han heredado, y que contribuye a definir las 

posibilidades y las imposibilidades que les asigna el campo 

(BOURDIEU, 1996, p. 29).

Al presentar a Frédéric y su grupo, a los que considera provisional-

mente reunidos a partir de su condición de estudiantes en un espacio 

social “como partículas en un campo de fuerzas” (BOURDIEU, 1996, p. 

29), refiere a las disposiciones de origen o habitus primario. Este permite 

analizar las trayectorias en tensión con una trayectoria probable y un 

capital cultural heredado, pudiendo reconocer en la inercia del campo 

posibilidades e imposibilidades; es decir, trayectorias que resultan de la 

relación entre las fuerzas del campo y su propia inercia.
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Como si hubiera querido exponer a las fuerzas del campo a 

un conjunto de individuos en posesión de las aptitudes, com-

binadas de forma diversa, que representaban en su opinión 

las condiciones del éxito social, Flaubert <<construye>> un 

grupo de adolescentes en el que cada uno de sus miembros 

está unido a cada uno de los demás y separado de cada uno 

de los demás por un conjunto de similitudes y de diferencias 

repartidas de una forma más o menos sistemática: Cisy es 

muy rico, noble, cuenta con buenas relaciones y es distin-

guido (¿guapo?), pero poco inteligente y poco ambicioso; 

Deslauriers es inteligente y le mueve una voluntad desaforada 

de triunfar, pero es pobre, carece de relaciones y de belleza; 

Martinon es bastante rico, bastante guapo (de eso presume, 

al menos), bastante inteligente y está empeñado en triunfar; 

Frédéric, como suele decirse, lo tiene todo –una riqueza 

relativa, encanto e inteligencia-, salvo la voluntad de triunfar 

(BOURDIEU, 1996, p. 30).

También en su obra titulada Meditaciones Pascalianas, de 1997, men-

ciona las trayectorias en el campo científico, y retoma su teorización 

sobre el funcionamiento de la ciencia de la década de 1970 (BOURDIEU, 

1976). Es posible entender que en ese campo —un espacio social como 

cualquier otro— las disposiciones, luchas y disputas por el monopolio de la 

autoridad científica condicionan fuertemente el pensamiento intelectual: 

Quienes desean creer en el milagro del pensamiento <<puro>> 

deberán resignarse a admitir que el amor a la verdad o a la 

virtud, como cualquier otra disposición del ánimo, es ne-

cesariamente tributario de las condiciones en las que se ha 

formado, es decir, de una posición y una trayectoria sociales 

(BOURDIEU, 1999, p. 12).

Sin embargo, será en un libro muy especial titulado Autoanálisis de 

un sociólogo, de 2004 —especie de legado final que Bourdieu entrega a 
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sus lectores y en el que pone en juego su teoría para analizar su propia 

trayectoria en el campo intelectual francés— en el que declara desde las 

primeras páginas a la autobiografía como un género engañoso y enfatiza 

que se dedicará en esa obra a recuperar elementos para un autoanálisis 

sociológico (BOURDIEU, 2006). Ese contrapunto entre la desautorizaci-

ón de la autobiografía y la afirmación del autoanálisis también permite 

comprender la crítica realizada en 1986 a la ilusión biográfica. 

3.4 Consideraciones finales

En este texto intentamos mostrar cómo a partir de algunas intuiciones 

sobre los usos y apropiaciones del concepto de trayectoria en el campo 

de la investigación educacional, provenientes principalmente de la expe-

riencia docente y de la investigación, avanzamos en la realización de un 

estudio que permitiera construir evidencias empíricas que confirmaran o 

refutaran y ampliaran esas ideas iniciales. De esta forma colocamos en el 

contexto de la investigación aquellas ideas e informaciones preliminares. 

Así, la muestra de artículos seleccionados para el primer estudio presen-

tado evidenció un panorama heterogéneo en relación con los usos de la 

noción de trayectoria que, en algunos casos, mostró cierto eclecticismo 

en las apropiaciones de esa noción en la investigación empírica. 

Esas evidencias y las exigencias del propio trabajo de investigación con 

esa noción derivaron en la necesidad de profundizar el estudio de la misma 

en la obra de Bourdieu, orientada inicialmente por varias relecturas de su 

conocido texto La ilusión biográfica, de 1986. La comprensión de ese texto 

derivó en una revisión cronológica de la obra del autor, que funcionó como 

un principio organizador de investigación teórica, trabajo al cual aún me 

dedico y cuyos avances presenté en este capítulo. En ese sentido rescato 

como imprescindible en la investigación empírica el trabajo con la teoría. 

Entiendo que no se trata de realizar un uso dogmático y reproductivo de 

esas construcciones intelectuales en la investigación empírica, pero sí de 

rescatar su potencia para problematizar las realidades con las que trabajamos.
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