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de la elaboraci6n de la autobiografla, 
hacienda que esta sea claramente un 
reflejo de ambas mas que una simple 
consecuencta, lo que me parece una 
hipotesis reduccionista. 

Como un reflejo activo, la historia 
de vida no debe ser considerada pura 
mente como una consecuencia de la 
Identidad, y esta de Iatrayecrorta, sino 
tambien coma una moldeadora de la 
identidady de la trayectoria de vida. 
Esta, si par un lado existi6 de hecho y 
tuvouna ysolamente una, orientaci6n 
factual, par otro se construye nueva 
mente en ~l momenta de la entre 
vista, muchas veces revestida de im 

Secuencia, nueva epoca 

E n la hlstoria de vida la identi 
dad del entrevistado se mani 
fiesta de varias formas, de las 

mas explicitas a las mas impercepti 
bles, con mayor o menor conciencia. 
Por otro lado, la identidad del narra 
dor esta intimamente asociada a su 
trayectoria de vida en una via de dos 
direcctones. El vector resultante de 
esas dos "fuerzas", trayectoria de vi 
da e identidad, acuia en el momenta 

Walter Benjamin 
vasija." 

"Se imprirne en· la narrativa la 
marca del narrador corno la mano 
del alfarero en la arcilla de la 
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De esta forma, cuando alguien cuen 
ta su propia historia, busca reunir las 
elementos dispersos de su vida per 
sonal y agruparlos en un esquema de 
conjunto, intentando conseguir una 
e:xpresi6n coherente y total de su des 
tino. Esta tarea exige que el hombre se 

el acto de contar una historia de vida 
implica una racionalizacion del pasado 
como es proyectado y lleva a un pre 
sente inevitable. Y, de hecho, una ver 
sion particular de la historia de vida de 
alguien se puede tornar un componen 
te esencial en su sentido de identidad 
en un momenta dado. Del enorme re 
pertorio de memorias y respuestas posi 
bles evocadas por la simaci6n de entre 
vista, la persona entrevistada selecciona 
y organiza ciertos temas, incidentes y 
recuerdos, que son entonces comunica 
dos en una forma particular. 

sado ignorado. En la historia de vida, 
la verdad de las hechos se subordina a 
la verdad del hombre, pues es el hom 
bre lo que esta en cuesti6n. 

Otras caracteristicas de la historia 
de vida tienen que ver con el momen 
ta de su creaci6n. La grabaci6n de la 
entrevista entre el oralista y su colabo 
rador y no informante, cristaliza en 
una manifestaci6n hist6rica. Su anali 
sis, asi, debe considerarla coma una 
forma expresiva determinada par el 
espacio y par el tiempo, que no refle 
ja tanto el sentido que el narrador 
tuvo de las hechos en el pasado, sino 
el que le otorga en el momenta de la 
entrevista y no, par cierto, de forma 
inocente y sin consecuencias, coma 
pretenden algunos estudiosos. 

Para Daphne Patai, autora de un 
importante libro sabre las mujeres 
brasilefias, 
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Los aspectos individuales en la his 
toria de vida son exacerbados, mien .. 
tras · las movimientos generates de la 
historia asumen casi siempre un piano 
secundario, y eso hace que nuestro 
abordaje de estos testimonios difiera 
del que dariamos a una serie estadlsti 
ca o a un documento gubernamental. 
De esta forma se · distingue tambien la 
historia oral de vida, preocupada por 
la experiencia subjetiva, de la historia 
oral tematlca, volcada · hacia el hecho 
objetivo y la reconstrucci6n de un pa 

la unidad de comportamiento y de acti 
tudes no procede del exterior: es cierto 
que los hechos influyen, a veces de 
terminan y siempre delimitan, pero los 
temas esenciales, los esquemas estructu 
rales que se imponen al material exte 
rior, son los elementos constiruyentes 
de la personalidad. 

portancia para la reelaboraci6n o ree 
xam de un self 

Para mejor develar la documenta 
ci6n oral recogida, el oralista debe bus 
car, conocer e interpretar las signos 
de la identidad presentes en la histo 
ria de vida, percibiendo su interre 
laci6n con la trayectoria · vivida par el 
narrador y la forma en que se estruc 
tura su propia narrativa, en un com 
plejo ejercicio dialectico. 

La historia de vida, que en muchos 
puntos es semejante a la autobiografia 
espontanea, trae consigo una serie de 
caracteristicas que no se manifiestan 
en otro tipo de documentos hist6ri 
cos, especialmente aquellos que en su 
origen tuvieron oscurecida o neutrali 
zada la personalidad de quien lo com 
puso. En la narrativa autobiograflca, 
coma observ6 Georges Gusdorf, 
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no solamente dos sino tres terminos 
distintos, 'pues lo que se aprehende no 
es un termino despues del otro, · sino la 
correlacion que los une: tenemos asi el 
significante, el significado y el signo, 
que es el total asociativo de los dos 
primeros terminos. 

Asf, el privilegio de la autobiogratia 
y de la historia de vida consiste en 
que nos muestran no las etapas de un 
desarrollo, cuyo inventario es tarea del 
historiador, sino el esfuerzo de un 
creador para dotar de sentido a su 
propia leyenda. 

Surge de estas consideraciones la 
necesidad para el oralista de abordar 
la documentaci6n oral en su comple 
jidad, jamas desvinculando la identi 
dad, la trayectoria de vida y la historia 
narrada. En este sentido nos apoya el 
semi6logo Roland Barthes, para quien 
se debe considerar en todo sistema 
semiol6gico, 

La verdad de Ia vida no es distinta, es 
pecificamente, de la verdad de la obra. 
Hay un estilo de vida romantico, como 
hay un clasico, barroco, existencial o 
decadente. La vida, la obra, la autobio 
graffa, se nos aparecen como tres as 
pectos de una misma afi.rmaci6n, uni 
dos por una constante imbricaci6n. 

mo tiempo le atribuye significado, por 
lo cual encontramos semejanzas entre 
el desarrollo de la vida y el desarrollo 
de la narrativa o, como prefiere Geor 
ges Gusdorf, entre el estilo de la vida 
y el estilo de la obra. 

Para estc au tor, . que analiza especi 
ficamente las autobiograffas, el estilo 
debe ser entendido no solamente co 
ma una regla de escritura sino coma 
una li'.nea de la vida. 

situe a una cierta distancia de si mis 
mo, a fin de reconstruirse en su uni 
dad y en su identidad a traves del tlern 
po. La narratlva autoblograflca asi nos 
trae el testimonio de un hombre sa 
bre si mismo, el debate de una exis 
tencia que dialoga con ella misma en 
la busqueda de SU fidelidad mas inti 
ma. 

· Para el narrador no es facil este vol 
ver sobre su vida. El espacio interior 
es tenebroso par excelencia. La socio 
logia, la psicologia y el psicoanallsis 
revelaron la significaci6n compleja y 
angustiosa que reviste el encuentro 
del hombre con su imagen. "La ima 
gen es un doble de miser, pero mas 
fragll y vulnerable, revestida de un 
caracter sagrado que la torna al mis 
mo tiempo fascinante y terrible," 

Para domesticar esta imagen, el en 
trevistado tiene la necesidad de apo 
yarse sobre ejes narrativos, que orien 
tan la construcci6n de una historia 
coherente sobre la multiplicidad de 
imagen y conceptos guardados en el 
estante infinito de la memoria. Por 
eso. las caracteristicas personales que 
el sujeto quiere hacer constar como 
aquellas que mejor representan · su vi 
da y su personalidad, aparecen coma 
el hilo conductor de la narrativa, de 
finiendo su tono vital y sus eventos 
clave. Estos ejes ternaticos determi 
nan la interpretaci6n teleol6gica que 
el narrador hace de la vida en el mo 
menta de la entrevista. 

La preponderancia de un hilo con 
ductor, sin embargo, no esta subordi 
nada solamente a la creatividad narra 
tiva del entrevistado, sino a su propia 
vida. De hecho, la historia narrada re 
fleja la trayectoria de vida pero al mis 
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historia de vida, la identidad y la tra 
yectoria de vida, elementos que seen 
trelazan de las formas mas inespera 
das, pero siempre en dos direcciones. 

Lo importante es destacar que, sin 
despreciar la validez de la· informa 
ci6n de las entrevistas, el. gran Interes 
de Iahistoria oral esta en el analisis de 
la narrativa en cuanto construcci6n 
verbal subjetiva y consciente, expre 
sando el sentido que el narrrador 
tiene de sf mismo en la historia. 

Este enfoque no quiere menospre 
ciar el impulso inicial de fa historia 
oral: la biisqueda de la experiencia 
directa, del testlmonio de la primera 
persona, que puede llenar las espacios 
vacios dejados par las documentos 
tradieionales. Bste impulso es fuente 
de una tension moral y politica que 
torna la. historia oral atractiva, siendo 
usada par muchos coma un media de 
acci6n politica y social, transformando 
las objettvos de la historia. 

Mientras buscamos informaciones 
objetivas, poco modificaremos el con 
tenido y el prop6sito de la historia. Es 
tos, de hecho, s6lo cambiaran cuando 
pasemos a interesarnos por la subje 
tividad y la identidad de los narrado 
res; par las formas culturales y proce 
sos a traves de las cuales los individuos 
expresan el sentido de sf mismos en la 
historia; en fin, por la "objetividad" de 
la subjetividad, Si podemos hablar asi, 
Esta tendencia, aunque reciente, ·pa 
rece que esta trayendo mas vida . a la 
historia oral, encarando al sujeto en 
funci6n de su interior y no de los he 
chos que le son externos. 
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Entonces, la entrevista coma signo 
de una vida, de una identidad, debe 
ser analizada en el complejo historla 
narradatrayectoria vivida. Considerar 
la historia de vida aisladamente la des 
poja de su valor: el significante es va 
do, solo el signo pleno esta dotado de 
sentido. 

Con el objetivo de reconocer las 
signos de identidad que caracterizan al 
narrador, para mejor interpretar la do 
cumentaci6n creada, algunas conduc 
tas vienen siendo adoptadas par ora 
listas de diversas partes del mundo. 
Cuando se aplican correctamente es 
tas conductas, el investigador puede 
dar cuenta de la informaci6n factual al 
mismo tiempo que interpreta la narra 
tiva. 

Los siguientes son algunos de las 
muchos pasos que el oralista puede 
dar para hacer un analisis global de la 
historia de vida: l) reconocer las ejes 
ternaticos predorninantes, y el tono 
vital; 2) verificar la adecuaci6n de la 
historia ·de vida a est:ereotipos narra 
tivos; 3) develar la articulaci6n de la 
narrativa en su ritmo: 4) reconocer y 
analizar las signos lingiHsticos carac 
terizadores del media y de la persona 
lidad; 5) interpretar elementos dados 
par la observaci6n participante, tales 
coma ambiente, rasgos fisicos o psico 
16gicos de la personalidad, presencia 
de terceros u otras interferencias. 

La lista de estos pasos es extensa y 
parece no tener fin ya que depende del 
Iimite al que llegue el.empu]e del in 
vestigador. El objetivo final sera siem 
pre establecer una relaci6n entre la 
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