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1. Introducción: cambios sociales, cambios educativos 

 

El proyecto de investigación “Telling Europe” (Grundtvig 2)1 tiene como 

objetivo analizar las distintas percepciones que se tienen sobre el conjunto de Europa y 

de la pretendida “identidad europea”. A través de historias de vida, de grupos de 

discusión e investigación en archivos, se analizarán los discursos (percepciones y 

sentimientos) sobre la identidad/es europea/s, sobre las maneras de vivir y pensar de las 

personas, y sobre las diferentes culturas que constituyen el complejo tejido social 

europeo. 

 

En este sentido, el enfoque teórico que enmarca la investigación es intercultural, 

más allá de limitaciones multiculturales u homogeneizadoras. Se pretende, así mismo, 

crear un intercambio de buenas prácticas (educación de adultos) entre las diversas 

instituciones educativas europeas que, de distintas formas, se ocupan de la cultura de la 

memoria (pasada y presente) como base explicativa de un futuro en construcción. 

 

 

 
                                                 
1 La dirección y coordinación de dicho proyecto de investigación recae en el Dr. Andrea Ciantar y la 
Università Popolare di Roma. La incorporación de la Universidad de Lleida como partner, se ha 
efectuado a través del Dr. Fidel Molina, responsable y coordinador del GESEC (Grupo de Estudios 
Sociedad, Educación y Cultura) de dicha universidad. Los países participantes son: Alemania (Berlín), 
Bélgica (Bruselas), España (La Roca del Vallés-Barcelona y Lleida), Grecia (Atenas), Italia (Roma y 
Melfi). 
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2. Aproximaciones metodológicas 

 

 La metodología en la que se enmarca este proyecto de investigación 

europeo es cualitativa, puesto que el objeto de estudio y el marco conceptual de 

referencia donde se enmarca la investigación así lo reclaman. Responde a las 

necesidades de una investigación aplicada en el campo de la educación de adultos y 

de la ciudadanía. Se basa en técnicas de observación participante, básicamente con 

instrumentos de historias de vida, entrevistas y grupos de discusión, pero también en 

investigación en archivos y propuestas educativas de actividades de participación 

ciudadana. 

 

 Es necesario comprender el valor de las estrategias personales y de 

grupo, los vínculos entre las personas y sus relaciones, los símbolos y percepciones 

de la realidad social, y también es obligado llevar a cabo una interpretación paralela 

que permita objetivar dichas situaciones alejándonos de las propias percepciones de 

los actores sociales. 

 

 En nuestro análisis juega un papel muy importante el propio actor social, 

interesándonos por sus vivencias, sus experiencias y su percepción de la realidad. 

Para tratar de la vida cotidiana parecen más adecuadas las estrategias de 

investigación que traten de las interrelaciones entre biografía-cultura-estructuras 

(Feixa, 1990), como las historias de vida, las entrevistas y los grupos de discusión. 

 

 En este sentido, hemos tomado la historia de vida social como “relato-

balance” (Catani, 1990: 151-164), considerando que en la narración del informante 

existe voluntad de transmitir una experiencia y donde también se ha madurado un 

juicio, es decir que nos encontramos ante una “palabra docente”. Se trata de buscar 

desde una perspectiva emic la explicación de situaciones y conflictos, realzando la 

visión que tienen los propios protagonistas de la historia y que forman el sector que 

se convierte en el actor fundamental de dichas situaciones. 

 

A través de la historia oral y el grupo de discusión (y el grupo triangular), desde 

un punto de vista más sociológico, nos hemos interesado por las experiencias y 

datos objetivos, considerando al sujeto un tanto testigo que aporta información (vid 
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Molina, 2005). Las entrevistas, incluidos los “relatos-balance” (historias orales), y 

los grupos de discusión que proponemos no son directivos, aunque sí están 

centradas temáticamente entorno a la idea o ideas de Europa, su significación, su 

percepción, su combinación cultural, su historia y su futuro. 

 

La información escrita es también fundamental en nuestro trabajo. Los 

documentos manejados enriquecen de una forma muy importante esta investigación. 

Los archivos nos permiten acceder a diferentes tipos de documentos: históricos, 

testimoniales (diarios biográficos), administrativos, de hemeroteca, etc. 

 

 

3. Ideas difusas y difusión de ideas 

 

El espacio y el tiempo son dos coordenadas fundamentales en la investigación 

social. El espacio físico y simbólico es Europa como realidad territorial, cultural y 

social. El tiempo es el estudio de dicha realidad europea en permanente construcción 

y reconstrucción. La dualidad tiempo colectivo/social y tiempo individual/personal 

se entrelazan para la percepción y la construcción de esa idea de “Europa”, que en 

ocasiones parece difusa y que en ocasiones aparece muy clara desde su 

institucionalización y la difusión formal consiguiente. Este interés por la interacción 

entre aspectos subjetivos y objetivos de la dinámica sociocultural y política nos 

remiten a la combinación de las diversas técnicas de investigación mencionadas. 

 

En el proyecto inicial y en el desarrollo actual de la investigación se han 

encontrado diversos elementos que hay que tener en cuenta, para un análisis 

presente y para unas propuestas futuras. 

 

En relación a los resultados obtenidos hasta el momento actual de nuestra 

investigación nos encontramos con que la mayor parte de los textos no hablan 

explícitamente de Europa ya que los textos históricos estudiados están escritos 

cuando Europa, como entidad política y como idea difusa, no existía o estaba en sus 

inicios. Ello puede ser interpretado como un punto fuerte y no débil, ya que ofrece la 

posibilidad de encontrar el trazo de una experiencia de la Europa que ha de venir. Se 
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ha propuesto2 reagrupar estos textos en una macro categoría denominada “Cuando 

Europa no era”. En todo caso, hay diarios (biografías) en los que se encuentran 

noticias y comentarios que se pueden distinguir entre una Europa implícita y otra 

Europa explícita. Hay expresiones o ideas recurrentes en relación a la Europa nacida 

de la guerra o la Europa nacida de la emigración… o incluso, el “sueño europeo”. 

 

En relación a las entrevistas3, se busca qué tipo de adhesiones a la idea y a la 

práctica de Europa se dan, como unidad geográfica, cultural y política. Éste es el 

elemento fundamental, ya que se profundiza en la representación individual. Ello no 

quiere decir que se busque la defensa de una idea de Europa a toda cosa o de una 

apología de Europa. Se buscan ideas de Europa que pueden ser perfectamente de 

tipo crítico o problemático. Se intenta, en este sentido, que se explique la 

experiencia concreta más que la elucubración abstracta. De hecho la construcción 

europea, para su consolidación, tiene mucho que ver con la experiencia, en el marco 

político, social y cultural: la experiencia de la sensación, sentimiento o la idea de 

Europa en según que acontecimientos personales vividos. ¿Hay una manera 

particular de sentirse europeo?. 

 

También se piden textos autobiográficos a los informantes (o participantes de la 

acción educativa e investigadora) sobre “contar Europa” a través de un objeto, y la 

experiencia de “sentirse europeo”. 

 

  

4. Propuestas de futuro 

 

Las propuestas en las que se está trabajando para iniciarlas en este curso 

académico son básicamente aplicadas, a la educación de adultos y a la formación 

ciudadana. La producción de textos autobiográficos sobre acontecimientos o 

fenómenos históricos vividos en primera persona según diversas temáticas: “tantas 

lenguas, una sola familia” (vivir Europa a través del estudio y el conocimiento de 

otra lengua, como reconocimiento de la importancia de abrirse a la cultura de los 

                                                 
2 Todo este apartado y las propuestas consiguientes han sido realizadas por los investigadores de los 
Archivos de la Roca del Vallés y Pieve S. Stefano. 
3 La base inicial fue elaborada por los equipos de Roma y Berlín. 
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otros estados europeos); “proverbios y tradiciones en Europa” (poner en evidencia la 

diversidad y la analogía de las tradiciones, de las fiestas, de los modos de decir, de 

los proverbios, con otros pueblos europeos);  “la mujer en Europa-la revolución 

femenina” (muchas mujeres en Europa se dedican a la actividad política y cultural 

para defender el propio destino; un episodio personal puede contribuir a hacer 

resaltar esta conquista). 

 

 También está prevista la realización de un montaje audiovisual en la que 

diversas personas (autóctonas e inmigrantes) graben momentos de su vida cotidiana 

y cuenten experiencias vividas, en relación a lo que piensan y a lo que sienten sobre 

Europa. En relación a los inmigrantes, la imagen que tenían de Europa antes de 

llegar a un país europeo, y la que tienen ahora. Se intenta huir de los tópicos y se 

propone un discurso en proceso, a través de la comparación temporal y espacial: 

ideas y sentimientos pasados que todas las personas tienen, confrontados con los 

actuales, en una dinámica de cambio, y también comparaciones con otras 

situaciones geográficamente (y culturalmente) distantes. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Es ésta una investigación sobre las ideas, las percepciones y los sentimientos de una 

unidad diversa, reconocida como voluntad política, pero también como voluntad social 

y cultural. Los ciudadanos europeos son los que deben “contar Europa”, porque si no la 

perciben como propia no pasará de ser una entelequia o una situación administrativa. 

 

El proyecto “Telling Europe” (“Contar Europa”) tiene como objetivo crear un 

intercambio de buenas prácticas entre las diversas instituciones educativas europeas, 

que de distintas formas se ocupan de la “cultura de la memoria” y de la educación de la 

ciudadanía. El fin es promover en Europa la valoración y el estudio de las memorias 

individuales (pasadas y presentes) como una extraordinaria ocasión de conocimiento de 

la historia, de la cultura, de las maneras de vivir y de pensar de las personas que 

constituyen el complejo tejido social europeo. Se trata, en este sentido, de promover el 

conocimiento de las culturas que componen Europa. 
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En esta línea, se promoverán las prácticas de intercambio entre grupos europeos de 

trabajo para el estudio sobre las memorias custodiadas en los archivos y la animación de 

los laboratorios de escritura autobiográfica. En definitiva, para los participantes en estas 

acciones, supone la experimentación de las técnicas (metodologías) autobiográficas 

como instrumento de conocimiento de sí mismo y de los demás, y del encuentro entre 

las culturas. 

 

Todo ello implica una concepción de la ciudadanía activa que promueva la 

educación para todos a lo largo de la vida y la visión intercultural de las relaciones 

personales y grupales. El mismo Grundtvig fue un clérigo y escritor danés que 

promovió la participación activa de todos los ciudadanos en la vida pública. El 

programa europeo que lleva su nombre nos ha dado elementos de reflexión para la 

participación en el proyecto “Telling Europe”, considerándolo como una oportunidad 

para la investigación aplicada y la promoción de la educación de adultos. Dicho autor 

también abogaba por el uso del diálogo y de la palabra hablada como un método de 

enseñanza-aprendizaje. La educación debería estar basada, en este sentido, en el relato 

de experiencias de la vida real y no sólo en materias abstractas. En todo caso, la 

abstracción de Europa necesita una construcción europea intercultural y vívida. Los 

participantes de esta Europa pluricultural son los ciudadanos que la piensan, que la 

sienten y que la viven cotidianamente. 
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