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Todos cuentan lahistoriapor lasguerrasen lasviejasciudades,
y por másque preglnto nadie sabe describir la morada

dondeamasabapanelpanadero y sumujer hilaba.
LahistoriaQuenos cuentan eshistoria de !Slél queotra batalla
perojamás noscuentanqueentre tanto el labrador sembraba

yque segando el tri go de lav ida, los joveres se amaban.•.

Rltro yTejadaGómez
(De la canelón "Bonda de las viejas ciudades"

interpretada porAlbertoCortezl

la historia de vida es una estrategia de la invest igación.
encaminada a generar versiones alternativas de la historia soci al, a
partir de la reconstrucción de lasexperiencias personales. Seconstituye
en un recurso de primer orden para el estudio de los hechos humano s,
porque facilita el conocimiento acerca de la relación de la subjetividad
con las inst ituciones sociales, sus imaginarios y representaciones
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slmbélicas. La historia de vida permite traducir la cot idianidad en
palabra s. gest os. símbolos, anécdota s. relatos, y con stituye una
expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la
historia social.

Como instrumento para la labor fnvestiqativa, la hist oria de vida
ha sido utilizada por diferentes disciplinas socia les. En antropología
f ue empl eada de una manera espec ial por Osear Lewi s en sus estudios
acerca de la cultura de la pobreza en México. Puerto Rico y Nueva
York ttewis, 1964 ,1966 a, b}. Si bien algunas vertientes del pensamient o
soc iológic o le han asignado un papel de segunda cate goría respecto
a otros métodos de inv est igac ión como la encuest a y la medición
estadísti ca. en diversas épocas, y de modo espec ial en las dos
últimas décadas del siglo, se ha reconoci do y desarrollado como
alte rnat iva para profundizar en el est udio de temas t ales como la
intimidad de los individuos. la mov ilidad socia l, el ciclo vita l. los
movim ientos sociales, entre otros (Balan y ot ros, 1974; Berta ux , 1989;
Córdoba, 1990; M olano. 1990) . Tantola soc iología como lahist oria han
acudido a la hist oria de vid a para regist rar t est imonios orales a través
de los cual es se caracterizan problemas relevantes y se buscan
nuevas expli caciones al aconte cer hum ano (Molano , 1990; Archila ,
1991) . En psicoanálisis. la historia de vida fue recurso esenc ial para el
mismo Freud al reconstruir los acontecimientos vita les en los casos
clínicos, mat erial fundamental para la int erpret ación de los f enóm enos
psíquicos, y cont inúa siendo esencia de la práctica analítica y de los
conocimi entos desarrollados en este campo. En trabajo soc ial, la
reconstrucción de historias de vid a ha sido f uent e primaria de los
' estudios de caso' . provee elementos esenciales para la com presión
de la dinámica individual en su interacción con su entorno familiar
histórico-social . permite conocer y conferir signif icado al contexto cult ural
de las personas con quienes se tr abaja. comprender su subjet iv idad
y orientar la acción. En la medida en que el trabajo soc ial incursiona en
el campo de la invest igación socia l. la historia de vida permite el
registro sistemát ico de procesos implícitos en la constituci ón de grupos
y la const rucción de comunidades e in vita a la búsqueda de
expli caciones a los mi smos.

Al asum ir la historia de vida como objeto de est udio, algunos
autores han centrado su interés en los problemas del mét odo. otros se
int roducen en los debat es acerca de la objet ivid ad y la subjet iv idad,
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destacan su significado para el desarrollo t eórico o expli can las
posibilidades metodológicas que ofrece su utlllzactén.!

La historia de vi da , también llamada mét odo biográfico .
corresponde a una concepción que busca alternativas diferentes a
aquellos procesos de investigación que privilegian la cuant if icación
de los datos asumi endo la información estadíst ica como único o
det erminante criterio de validez y que, amparados en una pretensión
de objetividad , convierten a los sujetos en objetos pas ivos
desconociendo su contexto . La historia de vida proporciona una lectura
de lo socia l a través de la recon strucción del lenguaj e. en el cual se
expresan los pensamientos. los deseos y el mismo inconscie nte;
constituye, por tanto, una herramienta invaluable para el conocimiento
de los hechos soc iales, para el análisis de los procesos de integración
cult ural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de
identidades.

En ese sent ido en 1989. ante las inquietudes provocadas por la
necesidad de invest igar los procesos de soci alización de las madres
ccmunltartas. ! se seleccionó este camino inv esti gati vo:3 el relat o de
las mujeres se conv irt ió en herramienta central para conocer las
ceracte rfstices particulares de tales procesos y analizar la dinámica
de los cambios entre sus experiencias de infancia y las prácti cas
dominantes en el eje rcic io actual de su función socializadora .

M edi ante las hist ori as de v ida fue posible co mparar las
conc epciones y exp eriencia s de socia lización relatadas por las
mujeres de sectores populares sobre su infancia, con sus prácticas

1 Unampliopanorama sobrelasdiversas posibitidadesQue ofrecenlashistoriasdevida
atasctsñmasáreasdelsaber,seencuentra eooocwneuosrepresentativosde momentos
en los Quese intensif ica el análisis desu significado e importancia, entre los cuales se
destacanlostrabajoscompiladosen eltexto Las historias de vidaen CienciasSociales:
Teorla y técnica deBalany otros (1974)YenlasMemoriasdelSeminario Internacional ·8
uso delashistoriasdevida enlasCienciasSociales" (Bogotá: UniversidadExternado de
Colombia,FacultaddeTrabajoSocial, 1992)

" Las madres comunitarias son mujeres de estratos bajos seleccionadas por la
colTllJllidad paracuidar ensuviviendaQuincenil'.os; formanpartedelprograma "Hogares
deBienestar" del InstitutoColombianodeBienestarFamiliar.

' Véaseel informe de investigación denominado "Procesos desocialización deun
grupode mujeresd esectorespopulareswbanos", presentadopor las autoras deeste
art(culo alaFacultad deCienciasHumanasenabril de 1994 .
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socializadoras de hoy y percibir profundos cambios valorativcs:
Cuando niñas, la socialización se caracterizó por el trabajo arduo, el
maltrato físico, un enorme distanciamiento y t emor hacia los padres. la
prohibición del juego. la deserción escolar antes de finalizar la primaria
y la represión de la sexualidad. Hoy adultas. prefieren que sus hijos
jueguen o estudien y ojalá trabajen poco. sienten temores y culpas
cuando propician fuertes castigos. afirman desear el diálogo sobre el
t emor y el maltrato. confieren una alta valoración a la educación y
manifiestan necesidad de apertura a la comunicación sobre la vida
sexual. Una sencilla pero profunda evidenc ia de este cambio es una
expresión presente en la casi totalidad de los relatos: "No quiero que
mis hijos suf ran. ni les pase lo que a mrme pas ó"."

El recuento de la vida es un medio para el conocimiento de cada
mujer u hombre que la protagonizan. de sus gustos. sus preferencias.
sus sensaciones, su interacción con el moment o en que se
desenvolvían los acontecimientos. el lugar y sus procesos. La narración
y la reflexión sobre las vivencias hacen posible el encuentro ent re el
tiempo del sujeto y el tiempo del mundo, entre la finitud de la vida
personal y la infi nitud de la historia hum ano soc ial. Permite identificar la
relación entre la realidad y la fantasía, donde lo im aginario se percib e
como real , en cuant o universo de símbolos y representaciones que al
traducirse en lenguaje, dan prueba de su exist encia.

En la historia de vida están presentes ti empos y espaci os
dif erentes. Enprimer lugar, el ti empo del entrevistado; esto es, de quien
acepta "contar su historia" y reconstruir sus experiencias pasadas con
los ojos del presente. las mujeres de sectores populares. por ejemplo,
hablan de una infancia rural desde su posición de adultas urbanas. En
segundo lugar, el tiempo del inv est igador. qu ien reelabora y sist emati za
la información a partir de las hipótesis e interpretaciones orientadoras
del proceso de conocimiento, y en cuyas formulaciones está
necesariamente presente su propia historia. Con est os dos t iempos se
entrelaza el ti empo histórico, es decir. las diversas épocas en que se
desenvuelven los acontecimientos. cuyo reconocimiento permite
contextualizar tanto a sus protagonistas como sus vivencias.

4 veanselos rasgosdeunasoctaüaecion parael sufrimiento ennuestroartrculo
"ProcesesdesocializaciOndemujeres desectorespopulares: Unestudiodecaso",
........,6·7(1988-'9911.
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Con la historia de vida se recon struyen los principales eventos
del ciclo vital, se comprenden las interpretaciones culturales de los
cambios biológicos propios de los seres humanos y el proceso de
interio rización que cada individualidad hace de estos acontecimientos.
Fue esr posible conocer caractertstlcas muy diferent es en el ciclo vital
de las mujeres de los sectores populares, la mavorra oriundas de
zonas rurales, respecto a las de las mujeres de otros sectores soci ales,
lo cual obliga a una necesaria diferenciación entre los concept os y
vivenc ias de infancia o adolescencia de mujeres y hombres de las
clases bajas, con relación a las concepciones y prácticas de esas
etapas vitales en otras clases sociales. Entre este grupo de mujeres
cada fase del ciclo vital ocurrió más temprano; como efecto de la
imperiosa necesidad de sobrevivi r, las niñas de sectores populares
fu eron sobrecargadas de responsabilidades, se convirt ieron en adultas
precoces y muchas iniciaron la maternidad en la adolescencia .

El proceso de reconstrucción de cada historia de vid a cont iene
un signif icado especial para el entre vistado: reconocer y reapropiarse
de la vida misma , compenetrarse con su realidad, con una vivencia, y
al mi smo ti empo t omar cierta distancia con ella. objet iv izarla con un alt o
componente de alegría y de dolor . "Relatar la vida , no es vaciar una
sucesión de acontecimientos viv idos. sino hacer un esf uerzo para dar
sent ido al pasado , al presente y a lo que éste contiene como proyecto"
Ivaldés. 1988 :2971.

En la invest igación citada, la historia de vida recopilada se
devolvió a las mujeres en una sesión en la cual , además de ent regar
a cada una el t exto escrito de su relato. se analizó el signif icado que le
otorgaba al hecho de cont ar su vida; manifest aron que al recordar
anécdotas y sucesos vitales reconocían sus capac idades y sus
f ortalezas, llegando incluso a sorprenderse de sí misma s. Por ello es
posible considerar que el recuerdo les permitió reafirmar su ident idad,
al contrastar con otras su historia y det ectar que otras mujeres habían
vivido problemas similares, con lo cual adquirían mayor seguridad.
Cuando la transcripción textual de las ent revist as se entrega a sus
protagoni stas, se crean ricos espacios de inte racción comunicativa
ent re entrevistador y ent revista do, se obtienen nuev os elementos de
análisis e interpret ación de los relatos. pro venient es del intercambio
sobre los sent imient os y del análisis sobre el signif icado de los
acontecimientos más relevantes.
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De nuevo tomando como referencia la investi gación ya citada,
vale la pena destacar que con las historias de vida fue posible
desentrañar la presencia de las mujeres de los sectores populares en
la famil ia y en la com unidad, recuperar voces que no se oyen cuando
se divulgan las historias de los héroes, personajes por lo general
masculinos. a quienes tradicionalmente se les ha considerado como
los principales agentes de la vida pública.

Como método de invest igación, la historia de vida conti ene al
mismo ti empo riqueza y limitaciones. Riqueza. porque confluyen en el
relato todo tipo de experiencias. sent imientos e interpretaciones que
cada persona hace de su vida social, fenómeno por naturaleza
multidimensional. En la ref erida investigación, además de los proceso s
de socialización de las mujeres . fue posible reconstruir complejas
experiencias de relación con la pareja. la maternidad y la crianza, y la
participación laboral y comuni taria. Se logró, además , la identificación
de experiencias que t ienden a silenciarse cuando se realizan
encuestas; por ejemplo. los eventos relacionados con las separaciones
matrimoniales. los hijos gestad os en la adolescenc ia. los oficios que
realizaban. las prohibiciones maritales o las experienc ias de abuso
sexual por parte de parientes o vecinos . Este último t ema se expre só
de manera especial en las ent revistas de complementación real izadas
después de haber recibido el documento que registraba el primer
relato de su historia de vida.

Cuando se ut iliza la encuesta como herramienta de investi gación.
el sujet o t iende a responder sobre sí mismo a partir del deber ser. de
la familia idealizada por su contexto cultural, del ideal propuesto por la
religión dominante; el control social genera un amplio margen de error
que sustenta las dudas sobre la información estad íst ica. Un ejemplo
muy diciente al respecto: Al cont rasta r los datos regist rados med iante
la historia de vida con los obtenidos prev iamente mediant e una
"encuesta socioecon émlca" , se enco ntraron casos en los cuales
había contradicci ón con respecto al núme ro de hijos; cuando se indagó
sobre este hecho, se ident ificaron dife rentes formas de "reconocer" y
de "contar" los hijos. ligadas muy estrechamente a la experienc ia vital
de cada mujer y al control socia l sobre ella. Por esto. es posible af irmar
que mediant e la historia de vida se revelan diversas facetas de la vida
personal. familiar y social que no logran ser detectad as por otros
recursos de inv estigación.
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El relato se construye a part ir de una relación dialógica entre
subjetividades plenas de experiencias vitales, temores y sent imientos.
La interpretación de las hist orias de vida está limit ada por lo que el
lenguaje psicoanalíti co denomina "mecanismos de defensa" t ales
como la "proyección " y la "transf erencia", en cuanto entrevistadores y
ent revistados reproducen sus emociones, sus vi vencias y sus
perspectivas, en el análisis del relato. Debido a las transferencias
emocionales que cada uno hace, se requiere una actitud empática
enca minada a propiciar la libre expresión de ideas V a lograr el
acercamiento necesario para mant ener vivo el inte rcambio . Al mismo
t iempo, se requiere que el entrevistador elabore V reconozca su propia
historia de vida, para que así alcance una actitud más refl exiva, hacia
sí mi smo y hacia los demás.

Los est udios apoyados en historias de vida conti enen análisis de
prof undidad cuya represent atlvldad respecto al conjunt o social merece
consideración especial. En cada hist oria se plasman al mismo t iempo
la vida part icular de un ser insust ituible V único, V los rasgos generales
de personas que provienen de una misma cu lt ura, género, etnia o
clase soc ial. El desafío consiste en lograr generalizar lo comú n a las
diversas historias, las convergencias y puntos de encuent ro ent re ellas
y , al mismo ti empo, en reconocer V señalar lo más específico, esto es,
lo que representa en esa t ot alidad cada particular. El análisis de
contenido de las historias de vida requ iere construi r alternativas
conceptua les V metodológicas dirigidas a especi f icar la relación ent re
los casos V el conjunto social, a develar la import ancia V el significado
de cada uno en sí mismo V a ilustrar los alcances V limitaciones del
material objeto de investigación. Bertaux (1989) propone el cr iterio de
sat uración, cuando un relato se repite recurrentement e en un contexto
y el crite rio de represent ación, orientado a revisar la preva lencia y la
calidad de los datos, la veracida d de la informaci ón."

Cuando se op ta por la historia de vida como recurso de
investi gación, es fundamental contar con la vo lunta d del entrev istad o;
es necesa rio que la persona se encuentre inte resada en reconocerse
a tr avés del relato, que esté en disposición para mirar su vida a

sBertaux afirma que ta les criterios perm it en al invest igador el reconocer en una
secuencia de relatos, la repetici ón de los hechos, de suscontenidos, de anécd ot as e
inclusode vivencias.
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dista ncia, trabajar sobre el recuerdo y formar una conciencia reflexiva
IValdés, 19891. En el caso de las mujeres de sectores populares se
presentó con relat iva fac ilidad dicha dispo sición; no obstante, las
múltiples ocupaciones como madres comunitarias dif icultaban el
desarrollo de la entrevista, así como la falta de privacidad en sus
hogares.

Por lo general , no todas las personas están dispuestas a ser
entrevis ta das y reconstruir su historia. los niños, por poseer una visión
del tiempo correspondiente a su edad, con dif icultad se ubican en el
t iempo crono lógico· de la investigación. Los adultos, cuando ti enen
profundos bloqueo s emoc io nales. se resisten a abordar la
reconstrucción de su ciclo vital, al operar de manera inmediata diversos
mecanismos de defensa, como la negación o la proyección. No es
ético forzar relatos en los que prevalecen las resistencias, por lo cual
es indi spensable formar entrevistadores con capacidad de percibir y
manejar dichas situacio nes.

En el discurso de cada persona se manifiesta el inc onsciente. De
allf la necesidad de dist inguir ent re los contenidos verbales y los
códigos no verbales. es decir. los diversos significados de las palabras.
los gestos. los símbolos y los signos presentes en la comunicación.
Por otra parte . contribuye a la interpretación de los relat os compartir
con invest igadores experiencias y reflexiones personales realizadas
en ot ros procesos de reconstrucción de historias de vida.

Se recomienda por tanto, acompañar la his toria de vida con
estra tegias de invest igación colaterales, que conjugadas ofrezcan
alternati vas de complementación y contrastación de la inf ormación o
arrojen nuevos elementos para su interpretación. Elestudio del contexto
social. económico y cult ural donde se desenvuelven las personas
invest igadas, asl como el empleo de técnicas como la observación
particip ant e y no participante, el registro en el diario de campo, las
encuestas acerca de aspectos relevantes más generales o la consult a
de archivos, ofrecen posibilidades de contrast ar y enriquecer la
informac ión.

En la investigación refe rida se utilizaron diversas técnicas, en los
dif erentes mom entos del proceso. Inicialm ent e se acudió a la
observación part icipant e del quehacer cotidiano de las madres
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comunitarias en Ciudad Bolrvar ,e y los diarios de campo consti tuyeron
la principal fuente de registro . La observación fue además una técnica
presente durante todo el proceso de investigación, en cuanto el estudio
estuv o insert o en un trabajo sistemático de acompanamiento al proceso
de iniciación del programa "Hoqares de Bienestar - en Bogotá, que
llevaba consigo acc iones educat ivas y organizativas correspondientes
a la dinámica de participación comunitaria de ese momento.

Posteriormente se realizó una encuesta orientada a conocer las
carecte rtstlcas sociodemográficas de las madres comunitarias, la
cual fue aplic ada a una muestra correspondient e al 10 % 11251 de las
muje res que se desempeñaban como tales en la ciudad de Bogot á,
seleccionadas mediante procedimientos de muestreo estrati fi cado
según las diversas zonas geográf icas de la ciudad. El proceso de
aplicación de la encuesta se efectuó de t al manera que dejara abie rta
la posibi lidad de nuevas comunicaciones con las mujeres encuestadas,
entre las cuales se seleccionaron inicialmente 25 para realizar con
ellas la reconstrucción de sus historias de vida , mediante una entrevista
de profund idad. En esta selección también se tuvieron presentes
procedimientos de muestreo estrati ficado. por sectores geográficos
de la ciudad y aleatorio , teniendo como criterios la procedencia lrural
y urbana), el nivel educativo (analfabetas. con educación primaria y
con educación secundaria), el estado civil (solt eras, casadas ,
separad as, convivient es y no conviv ientes con su pareja! y el nlnlero
de hijos lcon o sin hijosl . En todos los casos se consultó sobre el
interés y la disponibilidad para "contar su historia·, y finalmente se
realizaron 2 1 entrevistas de profundidad mediante las cuales se
reconst ruyeron sus historias de vida. las ent rev istas arroja ron un
t iempo de grabación promedio de dos horas, aunque su desarrollo
supuso en la mayoría de los casos un trabajo de comunicación con las
entrevistadas que llevó dos o tres medios días .

Para la fase final de la Invest igación, se realizó una entrev ista de
complement ación cuya duración que permitió conoce r otros aspectos
de la vida, especialmente relacionados con las experiencias actuales

•En 1988.cuando se iri ooestairNestigaci6n.OLdadBoIÑ at eraelsectorde lacocad
Que contaba conlamayorcantidaddeHogaresdeBienestar constituidos.
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en la relación de pareja. la mat ernidad y la crianza. contrastándolas
con sus recuerdos sobre sus familias de origen.'

Para la elaboración del informe f inal de la Invest igación. se
procedió a construir lo que denominamos "blstorias tipo", esto es, a
convertir los relatos en una gran historia. la cual no corresponde
exact amente a ninguna de las mujeres entrevistadas. pero puede ser
de algunas de ellas. La opción por -hist orias t ipo- se fue desarrollando
en consecuencia con la estructura de narración en t orno a las diversas
etapas del ciclo vital ; ademá s, para cada moment o de la v ida. era
imposible construir una sola historia tipo, por lo cual se optó por
conf igurar dos historias de acuerdo con los criterios dominantes en los
relatos. Así, las historias tipo de la infancia se const ruyen en razón de
la procedencia rural o urbana de las mujeres; las de la relación de
pareja , en razón de las experiencias de uniones maritales perm anentes
o ci rcunstanciales. Los relatos correspondientes a la maternidad y la
crianza permiten construir dos historiastipo : la primera. correspondiente
a la mayoría de las mujeres entrevista das en quienes se concentraban
casi de manera absoluta las funciones de crianza. y otra. ref erida a
unos pocos caso s en los cuales se aprecian pequeños pasos hac ia
la const rucción de una crianza compart ida con el compañero. Las dos
últimas historias t ipo corresponde n a las experiencias de participación
socio- Iaboral de las mujeres y se articularon en razón de la preva lencia
del trabajo dentro del hoga r o f uera de él.

La sistemat ización de diversas historias de vida va tomando
fonna desde que se inic ia el proyecto de invest igación, en cuanto se
delimita el infinito universo de acontecimientos que cada persona
experiment a. En el curso del proceso se van ide ntificando las
convergencias de los relatos, lo cual hace posible esta blecer puntos
de encuentro que. al entrelazarse, van tomando la form a de una gran
historia, ante la cual mujeres y hombres pueden formular inte rrogant es.

1 Esteprccesoseoesarro uo encos fases, laprimera entre 1988 v 1990. hasta la
realización vsistematizaciónde laentrevista profllrla; laseg llrla fase ent re1990 y 1992,
a partirde laentrevista decomplementaci6n y concentrada en elestudioconceptua l,el
anaisisy lainterpretaei6nde la infonnación.CadaISla deestasfasestuvo comoresultado
uninformedeinvestioación, encuyosanexos serollVenlos correspondientesproyectos
de investigación Vlos formatos de los instrumentos utilizados pa ra la recoleccionde
informaciónweaseBibliograHal.
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La re construc ción de la hist ori a de v ida ofrece amplias
poslbüld ades para el co nocimient o y análisi s de los com plejos
procesos de construcción de ident idad; en ella se plasma ese tr iple
movimiento de inserción en la realidad objetiva. de identi ficación de la
ley y la norm atividad, de apropiación y moldeami ento del mundo, en
función de las motivaciones e intereses. La historia de vida hace
posible el acceso a las condiciones concret as en que se gesta n
deseos, sentimi entos y pensamientos, mient ras se van configurando
los proyectos particul ares de cada ser.

Finalmente. es necesario destacar el signif icado de la hist oria de
vida como medio de recup eración de la palabra de mujeres de
sectores populares y de otros grupos poblacionales que no han sido
reconocid os en la historia of icia l. porque los desarro llos actuales de la
hum anidad in v itan a escuchar voces Que durante m ilenios
permanecieron silenciada s.

La hist oria ha girado en lo fundamental en torno al lenguaje y las
t onalidades masculinas o de los grupos dominant es de la sociedad;
mientras el conocimiento de la coti dianidad. cont ada a través de la
historia personal. contribuye a devalar relaciones de subo rdinación
de género, de clase y de et nia, su influjo en la vida soci al. y es un medio
para ident ificar el impacto que éstas relaciones ejercen sobre la
lnequltativa distr ibución del ingreso . Por último. el relat o biográf ico al
mismo t iempo const ituye una prueba documental del pot encial creador
que logra gestarse en el t riunfo cot idiano de la vida sobre la mu ert e.
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