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 El objetivo de esta reseña consiste en presentar un breve panorama de las historias 
de vida en educación desde la doble perspectiva de instrumento de investigación y de 
herramienta de formación.Creemos que aún son insuficientemente conocidos por parte de 
los científicos sociales los trabajos que se llevan a cabo en el ámbito educativo. Con esta 
reseña, realizada desde un contexto europeo, a partir de la consulta de la bibiografía 
publicada en el último cuarto de siglo en las lenguas inglesa, francesa, italiana y española, 
esperamos favorecer el conocimiento de la perspectiva auto/biográfica en educación, así 
como favorecer el diálogo entre investigadores procedentes de diferentes disciplinas, 
enfoques, áreas idiomáticas y zonas geográficas. Por otra parte, a pesar de la brevedad de 
esta reseña, no hemos renunciado a incluir una bibliografía variada, ni tampoco a 
mencionar a lo largo del texto las referencias que consideramos más pertinentes en relación 
con los tópicos discutidos.    
 
 
1. SITUANDO LAS HISTORIAS DE VIDA. 
 

La recuperación del pasado y el trabajo en torno a las experiencias vividas, 
individuales y colectivas, constituyen temas de rabiosa actualidad. La memoria histórica es 
una cuestión de la que se discute pasionalmente. Proliferan los archivos y centros para 
rescatar, organizar y documentar el patrimonio oral y escrito que no es objeto de 
preocupación por parte de los archivos tradicionales. Los lugares de la memoria (antiguos 
centros de tortura, prisiones y campos de detención, obras realizadas con el sudor y la 
sangre de las víctimas, etc.) son un rasgo importante de nuestra época. La recuperación de 
la memoria histórica está dando lugar a la creación de centros de investigación y 
documentación. En España se trabaja para recuperar la historia de los vencidos en la Guerra 
Civil y de las víctimas del franquismo. En Marruecos, las víctimas y los presos de los 
llamados años de plomo aparecen en la prensa y en la televisión, narrando las torturas 
sufridas e identificando, con nombres y apellidos, a sus verdugos, que se pasean libremente 
por las calles. En Sudáfrica y en diferentes países latinoamericanos, las comisiones de la 
verdad han publicado informes estremecedores, que incluyen la enumeración minuciosa de 
crímenes, torturas, violaciones y otros actos repugnantes, cometidos por parte de los 
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gobiernos y, en ocasiones, de grupos opositores. Estos informes pretenden recuperar la 
verdad de lo sucedido a la vez que sembrar las bases de la reconciliación y, en algunos 
casos, del difícil perdón o del imposible olvido. Este clima social saturado de memoria 
personal y colectiva –tantas veces impedida, manipulada, ejercida abusivamente- es uno de 
los rasgos definitorios de nuestro momento histórico (Ricoeur, 2000, pp. 67-163). En esta 
cultura de la memoria y del recuerdo –en la que confluyen el psicoanálisis, las ciencias 
sociales, la literatura y los medios de comunicación- las historias de vida experimentan un 
extraordinario desarrollo (sobre los contextos memorialísticos y la formación, véase: 
Demetrio, 2003, pp. 159-169).  
 
 Concebidas desde una perspectiva amplia y holística, las historias de vida –esto es, 
las narrativas de los seres humanos en torno a la experiencia vivida, con sus diversas 
formas, procedimientos, fines y contextos- son consustanciales a los seres humanos. En este 
sentido, constituyen un hecho antropológico universal, presente en todas las culturas y en 
todas las etapas del devenir histórico. Como indican Pineau y Le Grand (1996, pp. 5-13), 
las historias de vida forman parte de las prácticas de la vida corriente y de la cultura 
cotidiana (prácticas intergeneracionales de transmisión de experiencias; prácticas 
intrageneracionales entre pares; documentos y objetos, como fotografías, videos y otros 
productos destinados a fijar los momentos felices o a mostrar a los demás la vida de una 
persona, familia o grupo; prácticas de momentos de transción y de elaboración del 
curriculum vitae; conmemoraciones y alocuciones; historias de vida colectivas; literatura 
personal biográfica y autobiográfica; producciones audiovisuales, cinematográficas y 
digitales). 
 

Como definición incial, proponemos considerar las historias de vida como 
“investigación y construcción de sentido a partir de hechos temporales personales” (Pineau 
y Le Grand, 1996, p. 5). En esta breve definición nos aparecen los grandes elementos 
constitutivos de las historias de vida: las personas (consideradas individualmente o en tanto 
que elementos de agregados humanos), la temporalidad, el significado y la cuestión 
metodológica.  
 

Concebimos las historias de vida como una metodología de investigación cualitativa 
(junto a la etnografía, la etnometodología, la fenomenología social, el análisis del discurso, 
la investigación-acción, la investigación participativa, la investigación postestructural y el 
feminismo), cuestionadora del positivismo y de la investigación social basada en el 
experimento y en la encuesta estadística (González Monteagudo, 1996b, pp. 223-228; 2000, 
pp. 367-370; 2004b). 

 
 Las historias de vida surgieron como enfoque de investigación en las Ciencias 
Sociales en las primeras décadas del siglo XX. Sus orígenes se relacionan con estilos 
realistas e interaccionistas de investigación en la Sociología y la Antropología, los primeros 
ámbitos en los que personas audaces emprendieron investigaciones desde una perspectiva 
biográfica como vía para hacer una ciencia más humanista. El enfoque biográfico fue muy 
usado en la Antropología (Pujadas, 1992; Langness, 1965, pp. 3-18) para estudiar la cultura 
de los aborígenes y de las tribus nativas de Norteamérica. Algunos antropólogos 
comenzaron a recoger las historias de vida de algunos jefes de tribus indias, ante la 
perspectiva inminente de la paulatina desaparición de esos grupos humanos. La mayor parte 
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de estos estudios se llevaron a cabo entre 1925 y 1945, con aportaciones de P. Radin, Sapir 
y otros. Los principales temas tratados fueron el cambio cultural, la relación entre cultura y 
rasgos de personalidad, los procesos de desviación y marginalización social, el análisis de 
roles, los valores, el proceso de socialización y la descripción cultural. Tras la Segunda 
Guerra Mundial decayó el interés de los antropólogos hacia los estudios biográficos, en el 
seno de un ambiente cientifista, dominado por los métodos positivistas. Sin embargo, en la 
década de los sesenta el trabajo pionero de Oscar Lewis, antropólogo de la Universidad de 
Columbia, supuso la reaparición del interés hacia los enfoques biográficos. Actualmente, la 
llamada etnobiografía(cf. González Monteagudo, 1996a) tiene un extraordinario desarrollo. 
 
 En la sociología (Miguel, 1996; Ferrarotti, 1983; Peneff, 1990, pp. 35-68; Plummer, 
2001, pp. 103-117), las historias de vida nacen vinculadas a la Escuela de Chicago, y, en 
concreto, a la obra El campesino polaco en Europa y América, obra de 1918 de Thomas y 
Znaniecki. Estos autores consideraron los documentos personales como los materiales 
sociológicos más idóneos para la investigación. Usando la autobiografía, las cartas y otros 
documentos, ofrecieron un ejemplo canónico de hacer investigación sociológica, a partir de 
conceptos todavía útiles, como por ejemplo el de definición de la situación. Los sociólogos 
de Chicago estudiaron entre 1920 y 1945 la vida urbana, el cambio social, la 
interculturalidad, las bandas, la pobreza, la prostitución, la delincuencia, la violencia y otros 
temas desde los enfoques biográficos, en particular mediante el uso de la autobiografía, 
escrita por el sujeto a petición del investigador. Renovaron la metodología sociológica, pero 
también la docencia universitaria, pues fueron unos pioneros en el uso de la experiencia 
personal de los estudiantes como punto de partida de la enseñanza. En los estudios de 
Chicago encontramos un triple foco de interés: la explicación histórica y evolutiva de la 
vida de personas, grupos o unidades sociales; el desarrollo de la teoría; y los problemas 
metodológicos. Al igual que ocurrió en la Antropología, la Sociología recuperó los métodos 
de historias de vida a partir de la década de los sesenta. La publicación en 1959 de La 
imaginación sociológica, de C. W Mills, fue un elemento importante para revitalizar las 
historias de vida, al propugnar un enfoque basado en una interacción compleja entre 
biografía, historia y estructura social. 

 
A partir de los años setenta y ochenta del siglo XX, las historias de vida 

trascendieron los enfoques realistas e interaccionistas propios del primer tercio del siglo 
XX y comenzaron a vivir un fuerte auge, adoptando una gran variedad de formas. Y en los 
últimos 15 años (es decir, desde comienzos de los 90), participando de una compleja 
diápora paradigmática, los métodos auto/biográficos han obtenido plena legitimidad 
académica, docente e investigadora (en inglés: Alheit, Bron, Brugger y Dominicé, 1995; 
Chamberlaine, Bornat y Wengraf, 2000; Denzin, 1989; Denzin y Lincoln, 2000; Goodson y 
Sikes, 2001; West, 1996; en francés: Bertaux, 1997; Delory-Momberger, 2000; Denzin, 
1989; Ferrarotti, 1983; Gusdorf, 1991; Le Grand y Coulon, 2000; Pineau, 1998; Pineau, 
2000; Pineau y Marie Michèle, 1983; Pineau y Le Grand, 2002; en italiano: Demetrio, 
1996, 2003; Formenti, 1998, 2002, 2004; Olagnero, 2004; en español:Bolívar, 1997; 
Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; González Monteagudo, 1996b, 2004a; Miguel, 1996; 
Pujadas, 1996). En este resurgimiento de lo biográfico fue muy importante la labor del 
sociólogo D. Bertaux (1997), que introdujo en la sociología europea la investigación 
mediante relatos de vida. Junto a los enfoques realistas e interaccionistas, fueron 
apareciendo planteamientos más novedosos. La crisis del funcionalismo, del 
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estructuralismo, del conductismo y, en general, de los enfoques experimentales y 
cuantitativos, favoreció el desarrollo de paradigmas cualitativos de variado signo: 
investigación-acción, etnografía, análisis del discurso, interaccionismo, fenomenología e 
historias de vida. Una nueva sensibilidad, más subjetiva, narrativa, dialógica e implicativa, 
comenzó a permear la investigación social. En la base de estos paradigmas alternativos 
hemos de situar el llamado giro interpretativo, lingüístico y narrativo. Con J. Bruner (1991), 
la psicología mostró un vivo interés por la cultura y por la construcción narrativa de la 
realidad. Con C. Geertz (1989), la antropología comenzó a hacerse más postmoderna, al 
entender la cultura desde la perspectiva del significado y al interpetar las teorías 
antropológicas en relación con sus autores. Con P. Ricoeur (1985, 1990, 2000), la filosofía 
desembocó en una reflexión sobre la temporalidad humana, la memoria y la identidad 
narrativa. A partir de los años ochenta (con un ritmo diferente, en función de la realidad 
social y cultural de los diferentes países), la comunidad universitaria comenzó a integrar en 
la Academia los nuevos estilos de investigación. 
 

La situación actual de las historias de vida, y esto refleja el panorama general de la 
investigación social, es de una complejidad desconcertante. Junto al estilo postpositivista de 
trabajo, muy propio de algunos historiadores orales y sociólogos (cf. Bertaux, 1997), las 
aproximaciones postestructurales en sus versiones literarias, feministas, críticas y 
foucaultianas están dando lugar a trabajos muy innovadores (remitimos a los trabajos que 
se llevan a cabo en el Centre for Narrative Research, Universidad del Este de Londres, por 
parte de Maria Tamboukou, Corinne Squire y Molly Andrews). Lo que estamos 
presenciando en los últimos diez años es el cuestionamiento del concepto clásico y 
restrictivo de la investigación social. El acercamiento propiciado por las historias de vida 
entre la investigación social y la ficción literaria nos sitúa en un futuro incierto, en el cual 
será cada vez más difícil trazar una delimitación clara entre lo que es ciencia y lo que no lo 
es. En este panorama vemos, en contra de las voces pesimistas de muchos, más 
oportunidades que peligros (cf. Denzin, 1989; Denzin y Lincoln, 2000). 
 
 
2. EL ENFOQUE AUTO/BIOGRÁFICO EN EDUCACIÓN: DE LA 
INVESTIGACIÓN A LA FORMACIÓN. 
 

Los métodos biográficos han penetrado en el mundo educativo a partir de los inicios 
de la década de los ochenta del siglo XX. Con un enfoque biográfico se han estudiado 
importantes aspectos del mundo educativo: los estudiantes, los educadores, el curriculum, 
el aprendizaje adulto, el cambio y la innovación educativos, el liderazgo, el tiempo y el 
espacio escolares, etc. Un relieve particular han tenido los estudios sobre los docentes: vida 
cotidiana, aprendizaje de la profesión, ciclos de la carrera docente, pensamiento de los 
profesores, actitudes ante los cambios y las reformas, desarrollo del curriculum, formación 
permanente y desarrollo profesional. Estos trabajos proceden fundamentalmente del ámbito 
anglosajón, y en particular de los especialistas en desarrollo profesional y formación 
permanente del profesorado, así como de etnógrafos y sociólogos interesados por el mundo 
de la educación. (cf. Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Clandinin & Connelly, 2000; 
González Monteagudo, 1996a; González Monteagudo, 1996c; Goodson, 1992; Goodson y 
Sikes, 2001; Zabalza, 1988) 
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Por otra parte, en el  seno de ESREA (European Society for Research on the 
Education of Adults), una red denominada Life History and Biography, animada por el 
profesor Linden West (Canterbury, Inglaterra), promueve un congreso anual y otras 
actividades desde comienzos de los años 90. Esta red, predominantemente anglófona, 
aglutina a investigadores europeos de diferentes disciplinas que emplean, a partir de 
paradigmas y enfoques muy diversos, métodos autobiográficos en educación, 
particularmente en el campo de la educación de adultos y permanente. Entre los 
investigadores de este grupo destacamos, además de L. West (1996, 2001), coordinador de 
la red, a P. Dominicé (2000, 2002), H. Salling Olesen (2005), P. Alheit (1994), B. Merrill 
(1999) y L. Formenti (1998, 2000, 2004). Para una visión de conjunto de temas y enfoques, 
véase Alheit, Bron, Brugger y Dominicé (1995). Aunque algunos de estos autores 
privilegian el empleo de las historias como herramienta de formación experiencial (tal es el 
caso de P. Dominicé y de L. Formenti), la mayoría están centrado en el uso de la 
perspectiva auto/biográfica en tanto que metodología cualitativa para investigar el 
aprendizaje adulto.  

 
La principal corriente que ha impulsado el empleo de los enfoques biográficos en 

formación está compuesta por un grupo de autores francófonos, a la cabeza de los cuales 
hay que situar a Gaston Pineau, autor muy interesado en las historias de vida como 
instrumento de formación experiencial de los adultos. Esta corriente ha dado origen a la 
Association Internationale des Histoires de Vie en Formation (ASIHVIF), con sede en 
París (Francia), y que agrupa a investigadores y formadores de Quebec (Canadá), Suiza, 
Bélgica, Francia y otros países. Por otra parte, en Italia, además de las importantes 
contribuciones en el terreno de la historia oral, se ha producido en los últimos años una 
fuerte atención a la formazione autobiografica, tanto en la educación de adultos como en 
las escuelas. Entre los autores más relevantes citamos a D. Demetrio (1996, 2003) y L. 
Formenti (1996, 1998). Resumiendo el panorama actual europeo en este ámbito, podemos 
decir que mientras en ESREA existe un interés preponderante por el uso de las historias de 
vida como instrumento de investigación cualitativa, en ASIHVIF el interés se concentra en 
la aplicación de las historias de vida a la formación. En los últimos años se percibe una 
relativa confluencia entre los dos grupos, que afecta también a una nueva visión en la cual 
la investigación está fuertemente impregnada de una vertiente formativa y la formación se 
vincula a procesos sistemáticos de reflexión e indagación. 

 
En 1983 G. Pineau publicó, en colaboración con Marie-Mìchele, Produire sa vie. 

Autoformation et autobiographie (Pineau y Marie-Michèle, 1983; para nuestra discusión, 
véase especialmente pp. 179-190 y 383-391), un libro sugestivo e innovador, que marcó, a 
nuestro juicio, un antes y un después en relación con las historias de vida en educación. En 
esta obra, Pineau trabaja los conceptos de autoformación y de historias de vida, hasta 
entonces concebidos como ámbitos no relacionados, y plantea la necesidad de desarrollar la 
educación de adultos a partir del uso de las historias de vida como instrumento de 
investigación y de formación, y esto afectaría por igual al investigador, al educador y a los 
adultos en formación. Criticando el subjetivismo, el individualismo y el liberalismo, 
concibe la autoformación como apropiación de la propia formación por parte del adulto, en 
una perspectiva emancipatoria y crítica. Se inicia así una propuesta formativa experiencial 
y existencial desarrollada tenazmente a lo largo de los últimos 25 años. Pineau repasa los 
usos literarios, sociológicos, psicológicos y antropológicos de las historias de vida. En 
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relación con los estudios literarios y el género autobiográfico, resalta la importancia de 
escribir y hablar sobre la propia vida, así como el valor unificador y simbólico de esta 
empresa. La autobiografía, privilegio de las élites cultas, debe democratizarse y hacerse 
accesible a todo el mundo. Valorando los usos sociológicos de las historias de vida, Pineau 
destaca que los sociólogos de Chicago contemplaron las historias de vida, a la vez, como 
método de conocimiento y como método de acción social, en la línea de una sociología 
militante y comprometida socialmente. Este último aspecto lo considera muy pertinente en 
la formación de los adultos. El repaso del empleo en psicoanálisis del autoanálisis (se 
remite al autoanálisis de Freud y Jung) le lleva a reivindicar el autoanálisis como una 
actividad complementaria al análisis por parte de los otros. En definitiva, Pineau considera 
que el empleo de las historias de vida en la educación de adultos posibilita un enfoque 
experiencial y democrático, unificador de la investigación y de la formación, que concibe al 
investigador y al actor como colaboradores, en una relación horizontal y no jerárquica. Al 
publicar su libro, Pineau estaba elaborando, más que nada, un programa de trabajo, que en 
aquel momento contaba con pocas experiencias realizadas. Entre las que menciona, se 
encuentran las experiencias de Pierra Dominicé en Ginebra (Suiza) y el empleo de la 
autobiografía de militantes sociales en Latinoamérica como instrumento de concientización 
y liberación. 

 
En esos primeros años de la década de 1980 comienza a crearse una red informal de 

educadores e investigadores del ámbito francófono (Francia, Bélgica, Suiza y Québec). En 
1983, la celebración de un congreso en Montreal (Canadá) da pie a la creación de la red 
“Historia de vida y autoformación”. En 1991 esta red se convierte en una asociación legal, 
ASIHVIF, para desarrollar actividades de formación, animación y edición. La ASIHVIF 
concibe la formación como emancipación. “Las historias de vida –leemos en un documento 
de la Asociación- pretenden reforzar el poder de acción del sujeto sobre sí mismo y sobre 
su ambiente, asociándolo a la construcción de los saberes producidos” (ASIHVIF, 2005 p. 
2). Los modelos de investigación propuestos son cualitativos, pluridisciplinares y 
colaborativos. Se rechaza explícitamente la separación de las disciplinas y se aboga por una 
colaboración, en todas las fases y contenidos del proceso, entre formadores, investigadores 
y adultos en formación. 

 
Para ilustrar cómo se trabajan las historias de vida dentro de este colectivo -y sin 

olvidar, no obstante, la variedad de enfoques teóricos y metodológicos que caracteriza a los 
miembros de la ASIHVIF-, nos vamos a referir a los trabajos de P. Dominicé (2000; 2002) 
y colaboradores (entre otros, Mattias Finger y Marie-Christine Josso), llevados a cabo en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de Ginebra (Suiza) y en la formación de educadores 
de adultos en un marco extrauniversitario. La actividad  con la que Dominicé ejemplifica su 
propuesta consiste en el desarrollo de un seminario de carácter voluntario centrado en la 
biografía educativa y dirigido a un grupo de unos 75 estudiantes universitarios de 
psicología y pedagogía, a lo largo de un curso universitario, a razón de una sesión semanal 
de dos horas durante las 28 semanas del curso universitario. Al frente de la actividad está el 
profesor, que cuenta con la colaboración de unos 10 ayudantes de enseñanza, animadores 
de la actividad de los grupos pequeños en que se divide el grupo grande. El objetivo 
consiste en trabajar la propia biografía educativa, a partir de la oralidad y la escritura, 
combinando el trabajo individual, de grupo pequeño y de grupo de clase. Los estudiantes 
preparan una narrativa oral de su biografía educativa, en el marco de los grupos de trabajo. 
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Las narrativas orales son presentadas en el grupo de trabajo, dedicando una hora a la 
presentación y una hora a la discusión. Posteriormente, durante las vacaciones entre el 
primer y el segundo semestre, los estudiantes preparan la redacción de su biografía 
educativa, apoyándose en la narrativa oral y en las discusiones y notas que han tomado en 
el aula. Para favorecer la participación, la implicación y la construcción de sentido por parte 
de todo el grupo, a cada estudiante se le pide que lea, interprete y comente oralmente la 
biografía de alguno de los compañeros de su grupo de trabajo. A este comentario sigue la 
discusión del grupo. Finalmente, se lleva a cabo la evaluación del proceso, que incluye la 
redacción de un informe individual en el cual debe de explicitarse el conocimiento 
producido a lo largo del proceso desde la triple perspectiva personal, procedimental y 
cognitiva.  

 
Dominicé (2000, pp. 16 y 26) comenta que al principio intentó usar las historias de 

vida como una estrategia para investigar la formación de adultos, pero que pronto quedó 
impresionado por las posibilidades formativas del trabajo biográfico, comenzando a usarlo 
con los estudiantes. También indica que los adultos en formación están fascinados con esta 
metodología, que aborda la historia de vida personal desde una perspectiva holística. La 
biografía educativa proporciona un sentido de inmediatez, dinamismo, cooperación, 
subjetividad e implicación muy fuertes. Además, constituye una actividad muy motivadora 
para el cultivo de la escritura y para la discusión sobre la producción, comunicación y 
aplicabilidad del conocimiento.  

 
Prolongando los análisis de Pineau sobre la apropiación del conocimiento por parte 

de los adultos, Dominicé (2000, p. 80) escribe: “No estamos educados hasta que damos un 
significado a nuestra educación –en cierto modo, no estamos educados hasta que podemos 
educarnos a nosotros mismos”. A lo largo de toda la formación, los sujetos narradores 
detentan el control sobre el proceso y el producto de la actividad. La teoría y la práctica se 
alimentan recíprocamente. Investigadores, formadores y narradores (sean personas o 
grupos) se relacionan en una dinámica horizontal, democrática y existencial, a partir de la 
experiencia vivida. A quien nos pudiera decir que esto no resulta habitual hoy en día le 
replicaríamos que los procesos formativos con historias de vida nos transmiten de manera 
muy directa la inmediatez de esta dinámica de apertura, comunicación profunda y 
colaboración.   
 

Las historias de vida favorecen la exploración del mundo personal desde una 
perspectiva libre y subjetiva, en un marco interpersonal. Enfrentan al sujeto con sus 
conflictos y favorecen una resolución positiva de los mismos, en la perspectiva de lo que 
Ricoeur (2000) ha llamado una memoria feliz. Son una vía de acceso al trabajo pedagógico 
experiencial, subjetivo, afectivo y rememorativo. Favorecen la expresión de los 
sentimientos, a la vez que sensibilizan al sujeto hacia los sentimientos de los demás, 
aumentando la empatía y la tolerancia. 

 
El progresivo desarrollo de la didáctica autobiográfica y de la pedagogía de la 

memoria ha llevado a Demetrio (2003, pp. 96-98), uno de los grandes pioneros europeos de 
las historias de vida en formación, al intento de sistematización de las competencias 
autobiográficas de los educadores, comenzando por la diferenciación de los diferentes 
especialistas que operan en este área: a) el formador auto(bió)grafo, que estimula la 
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escritura de la propia historia de vida con intenciones introspectivas o creativas, con sujetos 
altamente motivados y de nivel educativo medio y alto; b) el consultor auto(bió)grafo, 
colaborador de un formador, y que ofrece un apoyo tutorial y técnico; c) el educador 
auto(bió)grafo, que actúa en contextos extraescolares, interculturales e intergeneracionales, 
en tanto que animador de experiencias dirigidas a un público variado, de nivel educativo 
normalmente bajo; d) el enseñante auto(bió)grafo, normalmente un docente de educación 
infantil o de enseñanza primaria o secundaria, que practica la autobiografía para crear 
climas narrativos propicios dentro del aula. Además, otros especialistas, como el orientador 
y el experto en validación de competencias, suelen servirse de los métodos autobiográficos 
en su trabajo educativo.  

 
Como animador de la actividad y garante último de la validez del proceso, 

consideramos que la figura del educador es esencial. Pensamos que el formador asume 
varios roles dentro de la formación aut/biográfica: a) facilitación de pautas claras de 
realización de la actividad, a partir de la voluntariedad de la misma, para garantizar que la 
actividad sea una experiencia gozosa de trabajo creativo, autonomía intelectual y 
experiencia afectiva profunda; b) motivación del deseo de búsqueda e investigación, 
dirigido a recuperar evidencias, experiencias y sentimientos, en diálogo con familiares, 
mentores, amigos y educadores; c) acompañamiento del proceso de narración oral y escrita 
y facilitación de estrategias para desbloquear dificultades y alentar los progresos; y d) 
reducción y alivio de la ansiedad y del malestar que experimentan algunos educandos, que 
se niegan a abandonar la actividad a pesar de las dificultad que experimentan. El educador 
es el garante del secreto y de la confidencialidad, que debe ser respetada también por los 
estudiantes cuando se llevan a cabo sesiones orales de intercambio o cuando los estudiantes 
intercambian sus autobiografías para leerlas. Consideramos importante que el educador 
haya vivido algunas experiencias de formación auto/biográfica, que posea experiencia de 
investigación con la metodología auto/biográfica o que haya seguido alguna psicoterapia.  
 

Para mostrar la variedad de técnicas usadas en la formación autobiográfica, 
reproducimos el cuadro número uno, tomado de Formenti (1996, p. 92; 1998, pp. 159-160), 
que nos parece muy completo por el esfuerzo de sistematización y por la pluralidad de 
técnicas y procedimientos propuestos. 
 
Cuadro nº 1. Instrumentos de trabajo autobiográfico 
(Adaptado de Formenti, 1996, p. 92 y 1998, pp. 159-160) 
_________________________________________________________________________    

Instrumentos de trabajo individual (espontáneo o con cosignas precisas 
- diario personal (cotidiano, nocturno, de periodicidad fija, ocasional, etc.) 
- producción de un texto temático (con o sin guía) 
- producción de un texto creativo/expresivo (escritura automática, evocadora) 
- búsqueda de testimonios materiales (fotografías de familia, cartas, objetos, canciones, poesías) 
- reelaboración de materiales preparados por el formador (textos, imágenes, otros materiales) 
- creación de “objetos complejos”, con uso simultáneo de varios lenguajes (“esculturas vivientes, 

poster sobre la historia con imágenes y textos, etc.) 
- instrumentos de papel y lápiz (perfiles cronológicos, cuestionarios, instrumentos preparados ad hoc) 

_________________________________________________________________________ 
Instrumentos de trabajo cara a cara (con o sin observadores) 

- entrevista abierta, no directiva (ej.: “Cuéntame tu vida”) 
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- entrevista en profundidad (en las diferentes variantes propuestas por la investigación cualitativa) 
- entrevista (semi)estructurada (con preguntas preparadas o acordadas por el grupo) 
- cuestionario (autoadministrado, puede llegar a ser un instrumento reflexivo indivudal o grupal) 
- métodos proyectivos (uso de imágenes, sonidos, símbolos, etc.) 
- método crítico-clínico (indagación psicocognitiva sobre el proceso ideacional) 
- método del back-talking (restitución por parte del entrevistador) 

_________________________________________________________________________ 
Instrumentos de trabajo colectivo 

- discusión oral en base a documentos (producidos con los dos gruposde instrumentos mencionados 
arriba) 

- discusión sobre temas biográficos  
- autopresentación ante el grupo (oral, escrita, presentacines cruzadas) 
- trabajo de grupo con observadores (laboratorio de epistemología operativa, laboratorio sobre el 

trabajo de la mente, etc.) 
- uso colectivo de materiales proyectivos y de métodos evocadores (con discusión) 
- técnicas mixtas y cruzadas (de la pareja al grupo y viceversa, del individuo al grupo y viceversa) 

 
Las historias de vida constituyen una estrategia excelente para trabajar las 

dimensiones subjetivas y emocionales porque conectan la experiencia vivida con la 
identidad personal, en el marco de actividades grupales. “La reflexión personal sobre el 
pasado personal, y a través de ella la aceptación del cambio, podría ser esencial para el 
mantenimiento de la identidad personal a lo largo de las manifestaciones típicias del ciclo 
vital…” (Thompson, 2000, p. 184). Los trabajos realizados por el psiquiatra Robert Butler 
hace cuatro décadas con los ancianos mostraron la importancia de la rememoración en el 
proceso de maduración personal. Como señala Thompson al comentar las experiencias de 
Butler, la  revisión de vida (Life Review) se lleva a cabo a través de la reminiscencia, como 
“parte de un proceso universal para reevaluar los conflictos pasados con el fin de 
restablecer la identidad propia y como un medio de ayudar a los mayores para que ellos se 
ayuden a sí mismos” (Thompson, 2000, p. 184).  
 

Las historias de vida, empleadas en el ámbito de la formación,  favorecen un trabajo 
en profundidad del mundo personal de los educandos, integrando las dimensiones 
cognitivas, operativas y afectivas, y creando hábitos en cada uno de estos campos (cf. 
Marina, 2004, pp. 59-62). Por los objetivos, la metodología, el contexto y los contenidos, el 
aprendizaje auto/biografíco es una actividad formativa, y no puede concebirse ni como 
ayuda psicológica ni como psicoterapia. Sin embargo, puede tener, y de hecho en muchos 
casos así sucede, un efecto terapéutico positivo, relacionado con la redefinición de algunos 
acontecimientos del pasado y con la consecución de una perspectiva más integrada y 
madura de la evolución personal. También nostros aspiramos a favorecer los objetivos 
clásicos del psicoanálisis, tal y como los describe P. Ricoeur: “… substituir fragmentos de 
historias a la vez ininteligibles e insoportables por una historia coherente y aceptable” 
(Ricoeur, 1985, p. 444). 
 
 
Algunas críticas al uso del enfoque biográfico en la formación. 
 Hemos de plantearnos si es factible, desde el punto de vista ético, epistemológico y 
pedagógico, el desarrollo de experiencias educativas dirigidas a trabajar las dimensiones 
personales y afectivas de los educandos. Un cierto número de críticas nos salen al paso. Las 
vamos a comentar con brevedad, rechazando los argumentos invocados en cada caso. Hace 
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algunos años, P. Bourdieu ya descalificó las historias de vida, al hablar de la ilusión 
biográfica (1989), pero en los últimos años la influyente perspectiva de M. Foucault (1990) 
sobre la gobernabilidad y las tecnologías del yo cuestiona en sus propios cimientos el 
enfoque biográfico, particularmente en el ámbito de la formación. La obra de Foucault 
admite diferentes e incluso contrapuestas lecturas -por ejemplo, confróntense los 
comentarios tan diferentes de Pineau (1996) y Larrosa (1996, pp. 451-482). Por nuestra 
parte, aún cuando estamos de acuerdo en que “la historia de las prácticas discursivas de la 
autonarración es también una historia social y una historia política” (Larrosa, 1996, p. 478), 
consideramos que la subjetividad humana, entendida como libertad y autonomía personal, 
no se agota ni diluye en los discursos, las estructuras y los procesos de control y gobierno. 
Foucault se preguntaba: “¿Cómo ha llegado a constituirse un tipo de gobierno de los 
hombres en que no sólo se requiere obediencia, sino en el que uno tiene que decir qué es lo 
que uno es?” (Foucault, cit. en Larrosa, 1996, p. 479, nota 10). La indagación sobre uno 
mismo, de la cual hacen las historias de vida una defensa cerrada, no constituye, per se, un 
mecanismo más de la microfísica del poder. De hecho, Foucault distingue cuatro tipos de 
tecnologías: de producción, de sistemas de signos, de poder y del yo. Las tecnologías del 
yo, relacionadas con el conocimiento y el cuidado de uno mismo, y tendentes a fijar, 
mantener o cambiar la identidad, “permiten a las individuos efectuar, por cuenta propia o 
con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conductas, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí 
mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad” 
(Foucault, 1990, p. 48). Pensamos que las historias de vida son una herramienta más para 
trabajar sobre uno mismo, aunque desde una perspectiva crítica y cuestionadora, guiada por 
un ideal emancipatorio y de autonomía intelectual y moral. Por ello, el trabajo biográfico 
tiene una vocación profundamente democrática, antijerárquica y crítica con la autoridad 
establecida, y en esto pensamos que coinciden de lleno con el talante subversivo y liberador 
de la obra de Foucault. Como indica Ricoeur, “el sí mismo [soi] del conocimiento de uno 
mismo no es el yo egoísta y narcisista, cuya hipocresía, ingenuidad, carácter de 
superestructura ideológica, y arcaísmo infantil y neurótico han denunciado las 
hermenéuticas de la sospecha” (Ricoeur, 1985, p. 443). De todas formas, consideramos 
muy positivos los cuestionamientos en torno a lo biográfico procedentes de la sociología y 
de la filosofía, pues estas críticas pueden favorecer la radicalización crítica de los métodos 
autobiográficos y el permanente cuestionamiento de las prácticas biográficas.         

 
Desde el punto de vista ético, el trabajo educativo a partir de la experiencia ha 

tenido que vencer una fuerte resistencia derivada de los investigadores y educadores que 
consideran inapropiado recurrir a la vida personal para trabajar en educación. Las 
concepciones tradicionalistas y cientifistas se alían sobre este punto, expulsando de la 
educación la problemática existencial de los educandos. Como señala C. Naranjo, en la 
escuela, “los asuntos existenciales se ven sistemáticamente ahogados por una situación en 
la que falta el encuentro humano [y]… el diálogo” (Naranjo, 2004, p. 137). Defendemos, 
pues, el uso de métodos experienciales de enseñanza, sin desconocer que el uso pedagógico 
de lo personal (por ejemplo: el diario autobiográfico, el relato en primera persona de temas 
relativos a la vida privada, etc.) tiene un estatuto problemático (cf. Grauerholz y 
Copenhaver, 1994; Fisher, 1996). Creemos que el trabajo biográfico en educación debe 
asegurar el respeto a la privacidad, al anonimato y a la libertad para involucrarse en 
actividades relacionadas con la experiencia personal. También hay que asegurar que como 
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consecuencia del trabajo experiencial los sujetos no son afectados negativamente en 
relación al estado psicológico, la autoestima y la situación personal.  

Desde el punto de vista epistemológico las historias de vida han sufrido la crítica, 
tanto en la investigación como en la formación, de que no producen conocimiento válido, al 
estar limitadas al ámbito experiencial y vital de los implicados en el proceso. Estas críticas 
tienen actualmente escasa consistencia, pues existen numerosas evidencias de que las 
historias de vida contribuyen a la producción de un conocimiento enraizado, situado y 
dialéctico, derivado de la continua interacción entre teoría, investigación, formación y 
coyuntura personal y grupal (cf. Pineau, 1983; Pineau y Le Grand, 2002; Josso, 2000; 
Dominicé, 2000).  
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