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EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Miguel Ángel Ballesteros Moscosio
Universidad de Sevilla

La vida de un Departamento supone recoger a lo largo del curso tanto 
las actividades docentes como investigadoras: formación, indagación y re-
flexión más allá del aula.  Para los profesionales de la docencia universitaria 
expresa su esfuerzo para promover la cultura así como para desarrollar el 
conocimiento en el seno de la comunidad  universitaria. 

Con este trabajo pretendemos sistematizar diferentes actividades aca-
démicas y científicas en las que han participado profesores del Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de 
Sevilla.

 
1. Una apUesta por la divUlgación del conocimiento: 
Jornadas, congresos y otros eventos científicos

II Seminario “La recuperación del patrimonio histórico-educativo. 
Museos pedagógicos y posibilidades didácticas”

El 22 de octubre de 2010 se celebró el II Seminario “La recuperación del 
patrimonio histórico-educativo. Museos pedagógicos y posibilidades didácticas”, diri-
gido por la Dra. María Nieves Gómez García, profesora del Departamento, y 
coordinada por el Dr. Pablo Álvarez.

Se trató de una actividad académica teórica-práctica a través de la que 
se trataba  de reflexionar sobre las potencialidades didácticas de los museos 
pedagógicos para la recuperación de la memoria histórico-educativa. Diferen-
tes ponentes visibilizaron la actividad difusora y didáctica que diferentes ins-
tituciones museístico-pedagógicas están desarrollando. Se intentó con estas 
jornadas conocer los esfuerzos para desarrollar estudios, conservación, salva-
guarda, exposición y difusión del patrimonio histórico-educativo de nuestra 
sociedad. 
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Los objetivos del seminario fueron los de:
- Contribuir desde la Universidad de Sevilla en la recuperación y difu-

sión de la memoria histórico-educativa, en general.
- Posibilitar un espacio de crítica y reflexión en torno a la actividad 

difusora y didáctica que desarrollan diferentes museos pedagógicos 
en la actualidad.

- Dar a conocer a los asistentes diferentes proyectos y actividades di-
dácticas desarrollados desde distintos museos pedagógicos, con la 
finalidad de poner en valor  la memoria histórico-educativa de nues-
tros pueblos, ciudades y comunidades autónomas.

Los asistentes tuvieron oportunidad de asistir a una interesante mesa 
redonda titulada “Posibilidades didácticas de los Museos pedagógicos para el estu-
dio y difusión del patrimonio histórico-educativo”, coordinada por Dña. Marina 
Núñez Gil, y en la que intervinieron diversos ponentes que expusieron ex-
periencias de distintos museos pedagógicos españoles. Así el doctor Vicente 
Peña Saavedra de la Universidad de Santiago de Compostela presentó “El 
Museo Pedagóxico de Galicia”; el Dr. D. Víctor Juan Borroy, de la Universidad 
de Zaragoza, explicó “El Museo Pedagógico de Aragón”; los doctores Bien-
venido Martín Fraile e Isabel Ramos Ruiz, de la Universidad de Salamanca, 
presentaron “El Museo pedagógico de la Universidad de Salamanca”; y el Dr. 
Pablo Álvarez Domínguez, de la Universidad de Valencia disertó sobre “El 
Museo Pedagógico Andaluz”. Para culminar este seminario se visionó la serie 
fotográfica “El Sol de la Infancia” obra de Antonio Berenguel, miembro de la 
Asociación Amigos del Museo de Terque.
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Participación en las XX Jornadas Locales de AMPAs “Educación y 
Emociones”

Los doctores Luis Núñez Cubero y Clara Romero Pérez participaron en 
las XX Jornadas Locales de AMPAs “Educación y Emociones”, celebradas del 6 
al 8 de Abril de 2010, organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, 
impartiendo respectivamente la conferencia inaugural y de clausura. 

Participación en el II Congreso Internacional de Convivencia Esco-
lar: variables psicológicas y educativas implicadas.

El Doctor Luis Núñez Cubero fue el conferenciante invitado al Sim-
posium “Familia y Escuela” desarrollado en el II Congreso Internacional de 
Convivencia Escolar: variables psicológicas y educativas implicadas”, cele-
brado en Almería, del 16 al19 de Marzo de 2010. La conferencia impartida se 
centró en “La familia educadora y su problemática”. 

II Jornadas de Participación y socialización de niños y niñas en As-
silah: una cooperación al desarrollo desde las buenas prácticas edu-
cativas.

 Las jornadas se celebraron por segundo año consecutivo con 
el objetivo de desarrollar líneas de acción conjunta entre la Universi-
dad de Sevilla y el Certamen de teatro que se celebra en Assilah. La edu-
cación a través de la dramatización es una herramienta formativa esen-
cial para el desarrollo de los/as niños/as que participan en el Festival.
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Durante las Jornadas se realizan mesas redondas, conferencias, talleres, 
representaciones teatrales,  así como un pasacalle que recorre la ciudad de As-
silah. Las Jornadas Internacionales son una muestra de la diversidad cultural 
del certamen, así como de  la necesidad  de dar a conocer el  quehacer educati-
vo que se desarrolla en la Universidad de Sevilla. A través de estas jornadas se 
establecieron puentes para favorecer el crecimiento sociocultural de Assilah. 

Se trata de una actividad en la que el concepto de participación se sitúa 
como uno de los pilares básicos de la socialización en la infancia ya que todos 
los niños y niñas muestran el deseo de compartir las actividades lúdicas y los 
juegos con los otros niños y niñas de su misma edad. Cada individuo tiene, 
pues, que participar en la asimilación de los valores grupales y defenderlos 
para merecer esta pertenencia grupal. Pero esta defensa de los valores grupa-
les no es una defensa sin criterio. El individuo frente al grupo ve enfrentadas 
sus ideas y sus valores personales que son comparados con los valores del 
grupo y con los del resto de cada uno de los individuos que lo componen. Es, 
en el fondo, un juego democrático donde se deben aceptar las reglas grupales, 
renunciando a las personales, en beneficio de todos.

Jornadas Internacionales Hispano-Marroquíes “Mujer, Educación e 
Inmigración”

Estas Jornadas de trabajo se desarrollaron entre el 24 y el 26 de noviem-
bre de 2010, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Fueron 
organizadas por el Grupo de Investigación de Educación Comparada de Se-
villa (GIECSE) y Equipe Pluridisciplinaire de Recherche sus la Femme (TA-
NIT). Y sirvieron como punto de encuentro de carácter internacional donde 
especialistas en la materia, tanto marroquíes como españoles, así como todos 
aquellos que de una u otra forma estuviesen implicados e interesados en el 
fenómeno de la mujer, la inmigración y la educación en España y Marruecos.

El fenómeno de la inmigración se ha tornado una cuestión capital para 
gran parte de las sociedades europeas. En países como Alemania, Bélgica, 
Francia, Inglaterra, Italia, Suecia y España constituye una realidad controver-
tida que despierta gran interés entre sus ciudadanos. A la vez que se ha con-
vertido en una cuestión capital para el mantenimiento del nivel de  vida de 
nuestra sociedad de bienestar. Lo que se perseguía en estas jornadas no fue 
sólo buscar soluciones a los problemas socioeducativos, que sin lugar a dudas 
tienen planteados las sociedades de nuestro entorno, sino también conocer 
los grupos sociales que integran nuestra sociedad alejándonos de ese etno-
centrismo que nos caracteriza, así como las respuestas que desde las distintas 
comunidades autónomas se ofrece al colectivo de mujeres. Con este objetivo 
las jornadas se desarrollaron en torno a tres pilares, de indudable importancia 
para la mujer española y marroquí: inmigración, educación y sociedad.



Actividades académicas y científicas 349

© secretariado de publicaciones universidad de sevilla  Cuestiones Pedagógicas, 20, 2009/2010, pp 345-354

Asignaturas de libre configuración: Una apertura del currículo uni-
versitario hacía nuevos campos de investigación y conocimiento.

La oferta formativa de asignaturas de libre configuración del Departa-
mento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universi-
dad de Sevilla cuenta con un total de 12 cursos que abarcan una amplia gama 
de temas de interés, que completan el currículum ofertado a los estudiantes 
universitarios.

- Pedagogía Emocional, desarrollado por los Dres. Luis Núñez y Clara 
Romero (2009-2010).

- Análisis educativo sobre la realidad socioambiental en los medios de comuni-
cación. Realizado por la Dra. Dolores Limón (2009-2010).

- Aprendizaje adulto en el desarrollo de proyectos sociales en red. Redes socia-
les y profesionales para la formación en un contexto globalizado, a cargo del 
profesor Miguel Ángel Ballesteros (2009-2010)

- Historia de la Educación de las Mujeres, a cargo de la Dra. Consuelo Fle-
cha(2009-2010 y 2010-2011).

- Familia y Educación en el Islam: el Magreb, a cargo de los Dres. Vicente 
Llorent y Verónica Cobano. (2009-2010 y 2010-2011).

- Cultura escolar: Génesis, evolución y su proyección práctica en los procesos 
educativos, a cargo de la Dra. Cristina Yanes. (2009-2010 y 2010-2011)

- Cooperación internacional para el desarrollo, de la que es responsable las 
Dras. Dolores Limón y Noelia Melero (2009-2010 y 2010-2011).

- Actualidad y relevancia del pensamiento de Paulo Freire, a cargo del Dr. 
Emilio Lucio-Villegas y el Dr. Antonio Camacho. (2009-2010 y 2010-
2011).

- Comunidades de práctica: Aprendizaje adulto en el desarrollo de proyectos 
sociales en red, a cargo del profesor Miguel Ángel Ballesteros.

- Procesos educativos de la Pedagogía Social: El mapeo comunitario como he-
rramienta para alcanzar principios de convivencia, del que es responsable 
la profesora Rocío Valderrama.

- Mayores en la Universidad: Conocimientos y experiencia como factores de 
aprendizaje permanente, de la que son responsables la Dra. Patricia Del-
gado y el Dr. Pablo Álvarez de la Universidad de Valencia.

- Acceso a la función pública docente no universitaria, a cargo de la Dra. 
Dolores Limón.

- Pedagogía museística, dirigido por Dr. Pablo Álvarez.
- El abandono y la prolongación de los estudios en el alumnado universitario, 

desarrollado por los profesores del Departamento Miguel Ángel Ba-
llesteros y el Dr. José González.
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Cursos

En el mes de Mayo de 2010 se impartió el curso, de 30 horas de dura-
ción, “Museos y educación: posibilidades didácticas para la difusión e interpretación 
del patrimonio cultural e histórico-educativo”. Dirigido por el Dr. Pablo Álvarez 
Domínguez. Este curso tiene como objetivo propiciar nuevas posibilidades 
didácticas y de difusión del patrimonio cultural e histórico-educativo que se 
pueden desplegar en el ámbito museístico, con el fin de facilitar el acceso, 
comprensión y valoración del patrimonio histórico, en general, e histórico-
educativo, en particular. En esta actividad participaron además otros profeso-
res del Departamento como el Dr. Luis Núñez Cubero, la Dra. Clara Romero, 
el Dr. Juan Luis Rubio Mayoral, la Dra. Rosario Navarro Solano, entre otros 
profesores universitarios y profesionales.

Del mismo modo, el profesor del Departamento D. Miguel Ángel Ba-
llesteros, dirigió y desarrolló diversos cursos semipresenciales en el Centro de 
Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el 
Dr. Antonio Matas Terrón de la Universidad de Málaga. En estas actividades 
se emplearon diversos recursos innovadores para la formación en ambien-
te virtual como es el caso de varias plataformas tecnológicas de aprendizaje 
como WebCT o Moodle, actividades de diseño de contenidos, etc. Estos cur-
sos estuvieron dirigidos a profesionales de diversos ámbitos dedicados a la 
formación permanente. Entre ellos podemos destacar el curso de 50 horas, 
“Formación de Tutores en Teleformación”, con el que se pretende capacitar a los 
profesionales de la formación que desarrollan el perfil de tutores de acciones 
formativas a través de Internet. De este curso se desarrollaron dos ediciones: 
La primera dirigida a responsables del área de formación en el área sanita-
ria del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La segunda edición se diri-
gió al mismo colectivo aunque esta vez del Hospital Virgen de la Merced de 
Osuna. Otro de los cursos organizados fue el de “Diseño de Contenidos para 
Teleformación”, de 30 horas de duración, en el que se busca la capacitación de 
profesionales de la formación para el diseño de materiales para desarrollar 
procesos formativos en entornos e-learning. El curso “Plataforma de aprendizaje 
virtual Moodle: Gestión de cursos para la formación online” tuvo una duración de 
50 horas. Nuevamente se pretendió desarrollar competencias tecnológicas y 
conocimientos didácticos para su aplicación en la formación permanente.

También la profesora Carmen Ochoa Palomo fue una de las coordina-
doras técnicas del curso “Formador/a de formadores/as en transversalidad de géne-
ro y cultura para la atención y la intervención con colectivos en riesgo de exclusión 
social”,; así como docente y tutora del curso “FPE TIC formador/a de formadores/
as en transversalidad de género y cultura para la atención y la intervención con co-
lectivos en riesgo de exclusión social”; ambos organizados por la Consejería de 
Empleo/ HASA, y desarrollados entre los meses de abril y junio de 2010.
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Exposiciones

También desde el Departamento se ha promo-
vido otro tipo de actividades culturales como la expo-
sición “Una mirada Histórico-Educativa. Estampas de la 
Infancia”, en colaboración con el Aula de Cultura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla, en Mayo de 2010, siendo Comisario de 
la misma el Dr. Pablo Álvarez Domínguez.
La exposición trató de poner de relieve la diversidad 
de momentos claves que marcaron los años de una 
infancia pasada, ligada a unos juegos concretos, unas 

canciones inolvidables, un vestuario particular, una escuela especial e infini-
dad de actividades de índole lúdico-académicas. A través de representaciones 
e imágenes inéditas, se pretendió que los visitantes fueran capaces de viajar al 
pasado, a una infancia feliz de juegos de recreo, cantos de inocencia, lecciones 
aprendidas de memoria, escrituras en pizarrines y babis blancos.
Esta exposición se llevó a término gracias a los esfuerzos del equipo de inves-
tigación del Museo Pedagógico Andaluz, que dirige la catedrática de Historia 
de la Educación María Nieves Gómez García, en colaboración con el Aula de 
Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevi-
lla. A través de una visión retrospectiva que utilizó la fotografía como soporte 
se pretendió recordarnos lo que fue ayer la infancia desde una perspectiva 
histórico-educativa. El fotógrafo almeriense y coleccionista de patrimonio 
histórico-educativo D. Antonio Javier Berenguel Valverde fue el autor de la 
valiosa colección fotográfica empleada en la exposición, de la cual se ha be-
neficiado gran parte de la comunidad universitaria, en especial la relacionada 
con la Facultad de Ciencias de la Educación. Asimismo, personas mayores, 
ancianos, familiares de los estudiantes, y colectivos varios, pudieron disfrutar 
de esta interesante muestra expositiva.

Estancias de profesores en 
el extranjero y visitas de 
profesores universitarios

La Dra. Cristina Yanes 
Cabrera y el Dr. Pablo Álva-
rez Domínguez, realizaron 
una estancia de investiga-
ción dentro del programa 
Erasmus Mobility Staff en 
la Universita’ Degli Studi di 
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Macerata, concretamente en el Dipartimento di Scienze dell’educacione e De-
lla formazione de Macerata (Italia) en Abril de 2010.

Del mismo modo, el Departamento contó con la visita de tres meses, de 
septiembre a diciembre de 2010, del profesor de Southwestern Baptist Theo-
logical Seminary (EE.UU.), Octavio Javier Esqueda Vázquez. En virtud del 
convenio de colaboración académica, científica y cultural establecida entre su 
universidad y la Universidad de Sevilla realizó tareas académicas y de for-
mación.

Asimismo, tuvimos la ocasión de contar con la visita de las doctoras 
Seija Okkonen (Drama teacher) y Mari Rantakare (Visual Art Teacher), pro-
fesoras de la Universidad de Eastern Finland y de la Philosophical Faculty 
(School of Applied Educational Science and Teacher Education) de Savonlin-
na (Finlandia).

Ambas impartieron la conferencia “Arts and Drama and Teacher Training” 
dirigidas al alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación. En la foto 
de la derecha podemos ver a un grupo de nuestros alumnos de 1º de Grado 
de Pedagogía tras la amena conferencia que impartieron nuestras colegas fin-
landesas.

Además hemos de resaltar la profunda implicación que tiene nuestro 
Departamento en el programa Erasmus. Muchos de los docentes son en la ac-
tualidad coordinadores de diversos acuerdas con multitud de universidades 
europeas de prestigio.

Ciclo de conferencias “Ciudadanía múltiple y compleja: respuestas 
desde la educación actual”

En los meses de Marzo y Mayo de 2010, se celebró en el Aula de Gra-
dos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla 
un ciclo de seis días de conferencias, bajo la dirección de la Dr. Virginia Gui-
chot Reina, que versó sobre “Ciudadanía múltiple y compleja: respuestas desde la 
educación actual”. Esta actividad que contó con la financiación de las Ayudas 
de Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla, contó con un elen-
co prestigioso de ponentesprovenientes de diversas universidades españolas 
como el Dr. Manuel Ferraz Lorenzo, Profesor Titular de Historia de la Edu-
cación Contemporánea de la Universidad de La Laguna; Dr. Miguel Somoza 
Rodríguez, Profesor colaborador doctor, especialista en Historia de la Educa-
ción Contemporánea, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; 
Dr. Sergio Villalba Jiménez, Profesor Titular de Escuela Universitaria de Edu-
cación Plástica y Audiovisual de la Universidad de Sevilla; Dr. Miguel Pastor 
Pérez. Profesor Titular de Universidad, Especialista en Filosofía Política de 
la Universidad de Sevilla; Dra. María Nieves Gómez García, Catedrática de 
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Universidad de Historia de la Educación Contemporánea de la Universidad 
de Sevilla; y Dra.Virginia Guichot Reina, Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria, especialista en Pensamiento Pedagógico Contemporáneo de la Univer-
sidad de Sevilla.

En esta actividad se trataron temáticas diversas en torno al concepto de 
ciudadanía, la visión política de la educación, el concepto de identidad, etc. 
Se pretendía con ello promover la reflexión sobre el tipo de ciudadanía nece-
saria para responder a los principales retos políticos del siglo XXI: diversidad 
cultural, realidades políticas supranacionales, nacionalismos emergentes, glo-
balización económica y cultural, etc.; describir cómo se ha construido la ciu-
dadanía de los españoles y españolas mediante los libros de texto utilizados 
desde 1978 hasta 2008; y la propuesta de un modelo educativo que responda 
a los retos del siglo XXI, tendente a crear una ciudadanía activa, participativa, 
reflexiva e intercultural.

2. presencia del departamento en los títUlos 
de máster de la facUltad de ciencias de 
la edUcación: formando investigadores y 
profesionales especializados

Nuestro Departamento tiene presencia también, en mayor o menor 
medida, en los diferentes títulos de máster promovidos desde la Facultad de 
Ciencias de la Educación1. Cuenta de este modo con cuatro créditos en el Más-
ter Universitario de Estudios de género y Desarrollo profesional, donde desarrolló 
las asignaturas “Desvelar el sexismo en los espacios educativos”, y “La experiencia 
femenina en educación”.

También contribuye en el Máster Universitario en Profesorado en E.S.O. y 
Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas de Idiomas, con nueve créditos de 
la asignatura Procesos y contextos educativos, dieciocho créditos de la asignatura 
“Sociedad, Familia y Educación”, 10 créditos de prácticas externas en centros de 
Secundaria, y seis más en concepto de Trabajo Fin de Máster.

En el Máster Universitario en Dirección, Evaluación y Calidad de las Institu-
ciones Educativas, el Departamento contribuye con asignaturas tales “Políticas 
y Sistemas Educativos” (1’6 créditos), la supervisión de Prácticas profesionales 
(1’6 créditos), y el asesoramiento en el desarrollo del Trabajo Fin de Máster 
(1’67 créditos). Por último, cuenta con 0’8 créditos en el Máster de Universi-

1. Información obtenida de la aplicación UNIVERSITASXXI.
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tario en Actividad Física y el Deporte y Calidad de Vida en las Personas Mayores, 
impartiendo la asignatura “Educación de Personas Adultas y Mayores”.

3. TRABAJOS DE TESIS Y TESINAS

Tesis

- Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación: El Museo pedagógico anda-
luz y sus posibilidades didácticas, trabajo de investigación realizado por 
el Dr. Pablo Álvarez Domínguez, y dirigido por la Dra. Guadalupe 
Trigueros Gordillo. Defendido el 11 de febrero de 2010.

- Proposiciones para un nuevo modelo pedagógico de la enseñanza de la comu-
nicación, trabajo de investigación realizado por la Dra. Lucila Mónica 
Herrera Cerda, y dirigido por el Dr. Luis Núñez Cubero. Defendido 
el 22 de enero de 2009.

- Formación Permanente de los Maestros Especialistas de Educación Física 
en el Ámbito de la Bahía de Cádiz (1996-2006), realizada por el Dr. José 
Claudio Narganes Robas, y dirigida por los doctores Antonio Cama-
cho Herrera y Pedro Gallardo Vázquez. Defendida el 11 de febrero de 
2010.

- El puesto de trabajo del profesorado estatal de educación de adultos durante 
el franquismo (1939-1977), realizada por el Dr. Juan Pérez Ríos, y diri-
gida por los doctores Antonio Camacho Herrera y Manuel Collado 
Broncano. Defendida el 1 de junio de 2009.

- Política y pedagogía para la convivencia ciudadana en Medellín. Evaluación 
del Programa de convivencia (Bid), realizado por el Dr. Edgar de Jesús 
Ramírez Monsalve, y dirigido por el Dr. Antonio Camacho. Defendi-
do el 16 de octubre de 2009.

Tesinas

- Los Cuentos como Generadores y Transmisores de los Valores. Cuentos al 
Amor de la Lumbre, de Rodríguez Almódovar. Realizado por Dña. Isabel 
Marchena López, y dirigido por las Dras. Isabel Corts Giner y Con-
suelo Calderón España. Presentado en 2010.

- Aproximación Pedagógica a los Fundamentos y Supuestos del Baile Flamen-
co. Realizado por Dña. Bárbara Heras Monastero, y dirigido por las 
Dra. Mª Nieves Gómez García. Presentado en 2010. 
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RECENSIONES

Lani-Bayle, M. y Mallet, M-A., (Eds.) (2006) 
Evénements et formation de la personne. Ecarts internationau� et intergénération�Ecarts internationau� et intergénération�
nels1. Paris: L’Harmattan, 2 volúmenes. 

¿Quién entre nosotros no ha conocido «el acontecimiento»? Éste con-
mociona nuestras representaciones, nuestros lazos sociales, familiares, nues-
tro lugar en la sociedad… nuestra relación con el mundo y con nosotros mis-
mos. Único, múltiple, colectivo o individual: éste nos toca, nos transforma, a 
veces sin que nos demos cuenta. El acontecimiento nunca es neutro, siempre 
está luchando contra lo subjetivo, con los contextos. Marca nuestra memoria, 
deja una traza.

Estudiar estos acontecimientos que nos (de)forman a través de relatos 
autobiográficos internacionales ha sido la apuesta hecha por investigadores 
provenientes de todo el mundo2.  A través de los dos tomos que describen la 
epopeya de esta investigación exploratoria, llevada a cabo entre el 2003 y el 
2006,  Lani-Bayle y Mallet dan cuenta de un importante trabajo de coopera-
ción internacional. 

El acontecimiento es pensado en función de una triada de efectos sobre 
la construcción del sujeto humano: edad, generación y sitio. Así, un mismo 
acontecimiento en su dimensión extrema –como por ejemplo la segunda gue-
rra mundial– tendrá un impacto diferenciado pero cierto sobre varias gene-
raciones. 

Que éste sea biológico, psíquico o social, advenimiento, ruptura, ca-
tástrofe o metáfora, el acontecimiento –«que produce un efecto»– marca una 
ruptura en la continuidad biográfica. Influenciado por las representaciones 
del pasado y del mundo exterior, éste marca al sujeto de una manera triple: 
personal; global y/o generacional. Es personal cuando produce un eco en lo 
íntimo de uno mismo, global cuando se trata de una experiencia compartida. 
De esta manera los jóvenes son caracterizados como más centrados sobre ellos 
mismos, sobre su Yo y su formación. Las generaciones de más edad invier-
ten especialmente una forma de seudo-sí mismo (pseudo�soi) que hace primar 

1  Traducción del título en español: Acontecimientos y formación de la persona. Diferencias inter-
nacionales e intergeneracionales. (Traducción de la obra: Roberto Espejo y Anissa Ben Hamouda ; 
revisión de la traducción: José González Monteagudo)
2  Comenzando en Polonia, la investigación se extiende rápidamente a Francia, Alemania, Brasil, 
China, Japón, Corea del Sur, Rumania, Estados Unidos, Canadá, India, Togo, Marruecos, etc. 
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lo colectivo.  La distinción entre lo personal y lo global3 es tributaria de la 
cultura, sistema de referencia de las representaciones y valores que fundan 
la relación a lo íntimo. De esta manera, un acontecimiento familiar es tanto 
personal como global. El acontecimiento es también un factor de ruptura en 
la biografía: éste es dicotomizado en positivo o negativo según el ángulo cul-
tural. En India se piensa en esta doble dimensión, mientras que en Francia es 
más difícil situarlo negativamente. En Japón o en China, por el contrario, éste 
se trata exclusivamente como sufrimiento. 

No es menos cierto que el acontecimiento es concebido como un “pro-
ceso de interiorización del mundo exterior”4, y que esta forma de reciprocidad 
de la influencia entre el acontecimiento personal y el global nos recuerda los 
trabajos de la Escuela de Chicago5 que postulan un sujeto interdependiente 
de su medio exterior. En las sociedades tradicionales, la conciencia colecti-
va domina y anula casi toda experiencia individual del acontecimiento. Hay 
entonces una con-fusión entre lo global y lo individual, como es el caso de 
los movimientos migratorios sustentados por contextos socio-históricos tales 
como la relación de colonización entre Francia y África. 

Hablamos por cierto de la cuestión de la transmisión memorial de 
acontecimientos entre generaciones, ya que “incluso si la transferencia entre 
las generaciones que se realiza en el eje de una filiación temporal no aporta 
nada de preciso ni de automático en términos de contenido, no queda –sin 
embargo–  sin efecto: marca su paso, deja trazas sobre su camino”6. La historia 
está así inscrita en un proceso interactivo, la historia en cuanto verdad sub-
jetiva se ajusta,  se releva, lo que produce de-formaciones. En las sociedades 
tradicionales marcadas por la oralidad, la cotidianidad de las relaciones con 
los “antiguos” es un trabajo de transmisión permanente. En las sociedades 
más occidentalizadas, del silencio-sordera a la saturación memorial –pasando 
por el testimonio y la necesidad de reconocimiento– el acontecimiento trans-
mitido será más difuso. 

Esta memoria fragmentada nos hace interrogar lo oculto de la transmi-
sión. Este elemento no dicho, que se traspasa de generación en generación, 
reclama lo intuitivo en el hombre. ¡Decir o no decir, he ahí la cuestión! La ver-
balización del acontecimiento –cuando éste es extremo– es tanto resistencia 
contra el olvido como  asumir un riesgo personal. En esta lógica han crecido 
los niños en Alemania durante la segunda guerra mundial: aprendieron a ca-

3  Se entiende como personal lo que impacta directamente al Sí Mismo (Soi),  como global lo que 
llega del exterior y puede o no tocar al Si Mismo. 
4  Suemoto, Tomo 2, p.124.
5  La Escuela de Chicago fue un movimiento de sociólogos interaccionistas estadounidenses de 
comienzos del siglo pasado que centró sus investigaciones sobre el estudio de la marginalidad. 
6  De Conti, Tomo 2, p.179
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llarse para existir. Sin embargo, esta otra forma de resistencia, que sorprende a 
priori, no anula la constitución de puntos de referencia para las generaciones 
posteriores. Ya que “si esta memoria/herencia es un medio de lucha contra el 
olvido, importa subrayar, en el mismo movimiento, que la vida social, como la 
vida íntima, necesita el olvido para seguir adelante; un  “olvido de preserva-
ción”, “de conservación”: algo que actúa como elemento fundador se conser-
va, lo cual es más bien inaccesible que imborrable”7. Lo oculto deja trazas que 
cuestionan sin cesar el sentido, influenciando las grandes decisiones de la vida. 

El hecho que existan trazas evoca las temporalidades en juego en la 
interacción entre el sujeto y el acontecimiento. Los autores hablan de una “dis-
tancia del acontecimiento”, que se desarrolla en un doble plano: en  primer lu-
gar, desde el punto de vista de los cuadros espacio-temporales que están bajo 
la influencia del contexto socio-histórico, luego desde el punto de vista de los 
filtros de influencia, como las personas cercanas o incluso los medios de comu-
nicación, cuyo rol en materia de construcción del acontecimiento no requiere 
ser explicitado. La relación afectiva que se construye en la experiencia del 
acontecimiento marca las representaciones que proceden de ésta: intima, per-
sonal, social o pública, ella indica una multiplicidad de mundos sensoriales. 

De esta forma, la vida está estructurada, del nacimiento a la muerte, 
viéndose perturbada por una sucesión de acontecimientos. El impacto varía 
según los diferentes períodos de nuestra vida: es una juventud marcada por 
la inmediatez que se encuentra con una vejez marcada por el carácter extre-
mo del acontecimiento del pasado. El encuentro es posible por estos procesos 
productores de significados que desencadena el acontecimiento, en donde la 
dimensión colectiva es innegable. La cultura, en tanto que sistema simbólico, 
por los valores y representaciones que contiene, permite al sujeto atravesar 
el acontecimiento, el cual, en contrapartida, nutre las representaciones cultu-
rales. Este acceso al sentido, condicionado por los contextos socioculturales, 
implica una búsqueda de equilibrio entre el “sí-mismo” y el “mundo”, ya que 
son las relaciones de alteridad las que garantizan la construcción subjetiva. 
El actor social hace frente a una realidad marcada por la cuestión del poder, 
encontrándose ante todo con el Otro. 

Es posible además pasar del acontecimiento que se recibe de forma pa-
siva a uno donde se toma una postura activa. Esto depende esencialmente de 
las potencialidades del sujeto para provocar sus  propios momentos cruciales, 
para transformarse en actor de su propio destino. Esta transición, que supone 
una toma de consciencia de su propia trayectoria, descansa sobre el acceso al 
conocimiento, ya que si  hay consciencia histórica, el sujeto desarrollará es-
trategias de identidad tales como esquivar un obstáculo. Dolto hablaba muy 

7  Melyani, Tomo 2, p.247.
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acertadamente de la muerte de la infancia como un tiempo de renegociación 
de las aspiraciones pasadas y futuras. El acontecimiento, que induce un cam-
bio, va a producir sentido y a hacer posible la reelaboración del proyecto. El 
acontecimiento toma la función de transición, como el nacimiento de un niño 
o una ceremonia de graduación en Estados Unidos, lo que implica un cambio 
de estatus.  

Podríamos entender entonces el acontecimiento como un hecho que 
tiene un contenido ritual. En un contexto de crisis en la modernidad, la inicia-
ción ritual ofrecía un marco que estructuraba las etapas de la vida. Lapassade 
hablaba de una sucesión de entradas en la vida que tenían contornos cada vez 
menos definidos. Todos los momentos de ruptura pueden entonces ser pensa-
dos como reemplazadores de los ritos iniciáticos que aseguraban la transición 
a la edad adulta: la migración, la muerte de alguien cercano, las guerras… 
tantas rupturas de sentido que implican un cambio de identidad. Las institu-
ciones del saber entregan generalmente ese relevo, pero cuando hay falta de 
memoria o riesgo de negarla, este relevo se torna imposible. La comunidad 
puede entonces cumplir la función de re-creación por el rito. La juventud de 
Okinawa va, de esta manera, a volcarse sobre la tradición de la danza con 
el fin de garantizar una forma de preservación. En Togo, el encuentro con el 
sistema escolar es un acontecimiento-ruptura: éste inscribe al sujeto en un sis-
tema de división de identidad, cuestión perfectamente descrita por Bastide en 
Les Amériques Noires (1967). La escuela está asociada al occidente en tanto que 
herencia colonial. Ella acentúa los sentimientos de oposición de los mundos 
modernos y tradicionales, imponiendo una forma específica de racionalidad, 
y una negación de las creencias y prácticas tradicionales. La escuela forma al 
occidente  y deforma las tradiciones. En este sentido, esta “conciencia desgra-
ciada” es un acontecimiento para el sujeto, ya que la escolarización es vivida 
como una elección de pertenencia: una estrada pero también una salida. Pro-
mesa de ascensión social, es también pérdida de las raíces y de reconocimien-
to entre los pares. Por cierto, el acontecimiento interviene sobre el grado de 
racionalidad de la relación con el mundo, en forma de ruptura en el curso de 
la vida. Así, en Okinawa, la cotidianidad del paso de carros de asalto en las 
calles de la ciudad induce una normalidad irracional para el mundo exterior. 

Pero también esta experiencia de la disociación hace posible el apren-
dizaje de valores como la solidaridad, la voluntad de un doble pacto de tole-
rancia que ofrece al sujeto social la promesa de una resolución del conflicto de 
identidad, lo que puede provocar un acontecimiento generador de un senti-
miento de injusticia o de “nomadismo de la identidad”. En nuestras socieda-
des modernas, sociedades de la inmediatez, el ser se postula como inacabado, 
en movimiento permanente, perfectible, pero al mismo tiempo generador de 
inestabilidad social. No hay tiempo para comprender, sino un tiempo único, 
el tiempo del discurso, sin transición, sin distancia. La implicación educativa 
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de la transmisión de la memoria es tal que los modos de esta transmisión se  
hacen múltiples. Esto produce el riesgo de limitar el acceso a lo verdadero del 
acontecimiento, a su duración psíquica, que se alarga al infinito, sin que su 
carga afectiva la siga. 

Las experiencias de acontecimientos generadores son generadoras de 
aprendizajes informales. El sujeto es sostenido por los acontecimientos que 
marcan la vida, aprendiendo –al hacer un esfuerzo de apropiación y de nego-
ciación– a ser en el mundo social. 

El acontecimiento produce una marca en el pasado. En el presente, sor-
prende. En el futuro, forma. El acontecimiento es universal. Que sea esperado 
o no, global o personal, positivo o negativo, es lo que transforma nuestras 
vidas. La parte no conocida en su transmisión (lo oculto), esos elementos que 
faltan, habrá sido probablemente el aporte más importante de esta investiga-
ción.  Así, el contagio del mundo moderno hace aparecer un nuevo efecto, el 
efecto de la globalización, cargado por el peso cotidiano de todos los medios 
de comunicación. 

Si la edad, la generación y la cultura influyen la relación con el acon-
tecimiento de manera indiscutible, por desgracia otros factores de influencia, 
como el efecto de la clase social y del género, suelen ser obviados.  El relato 
de vida interroga también la noción de la “posterioridad”, que es un útil psí-
quico por excelencia, ya que hace posible una conexión entre las diferentes 
temporalidades del sujeto. Nuestras sociedades de proyectos no impiden este 
reciclaje permanente de la memoria, que garantiza en la “posterioridad” de la 
experiencia subjetiva una introducción de sentido que permite al sujeto una 
cierta movilidad8. 

Aprehender los acontecimientos constitutivos de la memoria a través 
del relato de vida, como se propone aquí, abre un acceso formidable al sen-
tido.  Cuestionar el impacto de los acontecimientos sobre la vida personal 
conduce al sujeto a (re)construir su experiencia vivida, a concebirla, como lo 
entendía Lefebvre, y, en definitiva, a captar los efectos transformadores poten-
ciales. Es un acceso al sujeto que se abre, más cerca de su propia verdad, que 
es a la vez íntima y colectiva. Así, la palabra, como actividad de producción 
de significado por la relación de alteridad que ésta presupone, interviene en 
tanto que mediatización entre lo colectivo y lo individual: la palabra crea una 
realidad social compartida más allá de toda temporalidad. El sujeto se trans-
forma en actor de su propia historia por medio del juego de la negociación 
que impone el relato, el cual, para ser coherente, se hace histórico. 

8  Ver el artículo de Lucette Colin, « La notion freudienne de l’après-coup (nachträglich) ; un sale 
coup en matière éducative ? » (La noción freudiana de la posterioridad (nachträglich); ¿un golpe 
bajo en materia educativa?), en Pratique de formation – Analyses, 2006, n°51-52, pp.73-80. 
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En definitiva, gracias a esta “biodiversidad del acontecimiento”, de la 
cual trata Gaston Pineau, podemos observar la interdependencia entre el su-
jeto y la historia. Esto implica el acceso a las “suturas”, a través del conoci-
miento del acontecimiento, que funciona como verdad relacional. Verdadera 
epopeya, esta investigación es una invitación al viaje. Ella impone una multi-
plicidad de sentidos al centro de un universal que se renegocia sin cesar y que 
también se abre a una formidable promesa de futuro: la de un vivir-juntos, te-
niendo presente la idea de que los acontecimientos co-fundan las identidades 
en un sentimiento de pertenencia a un todo universal. 

Anissa Ben Hamouda

Vincent de Gaulejac et Michel Legrand (Eds.) ( 2008)
Intervenir par le récit de vie : Entre histoire collective et histoire intellectuelle. 
Ramonville Saint-Ange: Editorial Érès.

Esta es una interesante obra colectiva, en la que se exponen diversos 
trabajos de intervención a través de relatos de vida. Se concibe el relato de 
vida como una metodología para trabajar temáticas como la existencia o el 
sentido de la historia reelaborada por los propios sujetos. Con lo cual es una 
obra que muestra la complejidad de estos procesos.

Este libro está dedicado al profesor Michel Legrand (1945-2006) quien 
trabajó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Lovaina y a las Fa-
cultades de Notre-Dame de la Paz en Namur. Fue él el promotor de solicitar 
a los autores y autoras el trabajo, haciéndose cargo posteriormente el profe-
sor Vincent de Gaulejac, quien trabaja en la Universidad París 7 y dirige el 
Laboratorio de Cambio Social en dicha universidad, al mismo tiempo que es 
miembro fundador del Instituto Internacional de Sociología Clínica.

Son un total de 15 autores (entre ellos se incluye un capítulo de Michel 
Legrand) quienes escriben 11 capítulos en los que se divide el libro, además 
de una extensa introducción y una conclusión que realiza el profesor Gaule-
jac. Estos autores toman temáticas diversas para explicitar sus diversas expe-
riencias singulares y colectivas relativas al método de Intervención a través 
del relato de vida. De las temáticas se pueden destacar el uso del trabajo con 
relatos de vida para trabajar colectivamente la noción de hospital, apuntando 
a no integrar la noción de hospital como empresa. Del mismo modo se hace 
un trabajo colectivo para llevar a cabo análisis críticos en asociaciones sin fi-
nes lucrativos, en concreto se presenta un caso de una asociación de ayuda 
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alimenticia a una población desfavorecida en un bario marginal (Asociación 
denominada Multicaf). En dicha experiencia se plantea el empoderamiento, 
la memoria y la construcción identitaria de una asociación, la implicación, la 
complejidad, la conexión entre teoría y práctica, la integración o interpene-
tración de distintos saberes científicos, profesionales y experienciales, etc. Se 
traza una apuesta por reescribir una historia en la que cobren protagonismo 
los distintos participantes y su interlocución, apuntando a una ética emanci-
patoria. 

Otra de las experiencias que se lleva a cabo en territorio franco-belga es 
sobre la vida profesional social y singular que comportan los procesos identi-
tarios complejos. En dicho trabajo se exponen las negociaciones, los distintos 
roles, la importancia de las herramientas y de generar un clima donde se tra-
bajen aspectos éticos de respeto, etc. También hay un capítulo donde se expo-
ne una experiencia de integración de un ritual teatral para llevar a cabo una 
intervención con relatos de vida en una empresa pública. Se trata de descubrir 
las dinámicas y problemáticas que puede estar teniendo las personas o el gru-
po con el que se trabaja. Otro capítulo está dedicado a la novela familiar y la 
trayectoria social, donde se exponen aspectos epistemológicos y metodológi-
cos con ejemplificaciones de fragmentos de relatos de vida. Otra experiencia 
versa sobre un taller de relatos de vida para personas con dificultades con el 
alcohol. En dicho capítulo se exponen interrogantes, se contextualiza el taller, 
se explicita el contrato, las fases por las que se pasa, etc. 

El capítulo del profesor Michel Legrand se enlaza con el capítulo an-
teriormente mencionado. En él, el profesor relata otra experiencia y expone 
abundantes interrogantes en torno a la epistemología, metodología y onto-
logía de este tipo de trabajos, aludiendo así a la co-construción de la historia 
como un puzzle, a la ciencia del sujeto, a la pluralidad de formas de la ciencia, 
al estado final-provisorio de los relatos de vida, el acompañamiento, la rela-
ción entre el sujeto y el científico, la relación objeto-sujeto de la ciencia y su 
articulación, las autorías, la implicación, etc.

Igualmente se registran unas prácticas de intervención biográficas de 
un taller donde se trabaja con personas entre 50 y 65 años, en los que se relatan 
las vidas con la intencionalidad de redefinir roles, identificar intereses y cons-
truir un nuevo sentido de vida. En otro capítulo se ahonda en la importancia 
de la escritura para volver a trazar nuestra historia. Esta es tomada desde di-
versos ejes, desde la transmisión generacional, así como el trabajo identitario 
y existencial y la importancia de darle forma. Se plantean por tanto, efectos 
terapéuticos y los efectos de la escritura en nuestra vida.

Es interesante también uno de los capítulos dedicado al relato de vida 
como práctica clínica, donde se exponen aspectos sobre la intervención, la eva-
luación y la diferencia con otras prácticas clínicas. En este sentido, otro de los ca-
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pítulos manifiesta las potencialidades terapéuticas del relato de vida a partir de 
una práctica de investigación con personas con cáncer, explicitándose algunas 
cuestiones sobre el acompañamiento, los aportes y los límites de estos trabajos.

Por último en las conclusiones el profesor Gaulejac realza la importan-
cia de diferenciar entre el desarrollo personal, la terapia y el relato de vida en 
intervención. Pues considera que éste último requiere focalizar la atención 
sobre el trayecto del sujeto, su itinerario, su trayectoria de vida, en tanto que 
imágenes que sitúan el presente en un continuo entre el pasado y el deve-
nir, confrontando al sujeto a su historicidad. Es el trabajo colectivo el que se 
considera  político, pues contribuye a construir un mundo común. Por tanto, 
en la obra se pone en paralelo lo relatado o vivido de la persona y la historia 
colectiva para generar un vínculo social. Así pues, al basarse en el análisis clí-
nico, la historia o el pasado de cada uno, los autores ponen de manifiesto que 
el relato biográfico aparece como una herramienta de cambio porque permite 
encontrar el sentido. 

Estos relatos de experiencia ilustran diversos planteamientos, referen-
tes teóricos y éticos, así como diversos objetivos, contextualizando las expe-
riencias con diversos colectivos, los contratos y el marco de intervención es-
tablecido. Dichos trabajos desembocan en una evaluación de los efectos de 
la intervención, lo que nos anima a replantearnos cuestiones en torno a estas 
formas de trabajo, para trabajar desde lógicas más integradoras, emancipado-
ras e interdisciplinarias.

M. Dolores Jurado Jiménez
Universidad de Sevilla

Jean-Michel Baudouin
De l’épreuve autobiographique1

Berna : Peter Lang, 2010, 532 páginas

Se trata de una obra rica en referencias y que aporta una doble contri-
bución al campo de las historias de vida. La primera contribución consiste en 
una mirada profunda de los trabajos precedentes sobre este tema, incluyendo 
los de Gaston Pineau, Jean-Louis Le Grand y otros miembros de la Asociación 
Internacional de las Historias de Vida en Formación y de investigación biográfica en 
educación  (ASIHVIF).  La segunda es la importancia dada a los relatos auto-
biográficos, hasta ahora poco tomados en cuenta, según la experticia discipli-

1   Traducción del título en castellano : De la prueba autobiográfica. Traducción del francés: Roberto 
Espejo; revisión: José González Monteagudo.
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nar, juzgada por el autor como demasiado ligada al estructuralismo lingüísti-
co de los años 70. 

A través del análisis de 22 relatos autobiográficos producidos por estu-
diantes, el autor ha establecido una tipología de las historias de vida, géneros 
que son confrontados con las distintas contribuciones científicas producidas 
anteriormente en el campo de las historias de vida. Esta confrontación ha permi-
tido, entre otras cosas, evidenciar los problemas planteados por las dificultades 
teóricas que afectan el proceso de formación de adultos como objeto, así como 
poner de relieve la articulación entre las prácticas de investigación y las prácticas 
de formación de adultos. A través de esta tipología, el autor analiza  dimensiones 
de las historias de vida desplegadas en cada género de producción biográfica. 

En la obra el autor aporta igualmente su propuesta de un modelo de 
análisis de textos que intenta delimitar el “acto biográfico”. Este modelo em-
plea tres disciplinas: la poética y la narratología; la didáctica de las lenguas, en 
la tradición de Ginebra; y la semántica textual. Cada una de estas disciplinas 
aporta, según el autor, una dimensión emancipadora a los análisis de los rela-
tos de vida. Los relatos de vida recogidos han permitido igualmente señalar 
un cuestionamiento caracterizado por tres factores convergentes: las cualida-
des del corpus; el acercamiento de las ciencias de la educación; y el efecto de 
las características sobre los modelos solicitados por el autor.

Por otra parte, el autor llama la atención sobre una de las particularida-
des de la producción autobiográfica: la presencia de un “emisor” (destinateur), 
como componente implícita del relato de vida, pudiendo ser simbólico, pero 
asimilado también al contexto del ambiente del narrador. 

A pesar del rico aporte y de la pertinencia de la contribución del autor 
al campo de los relatos de vida, en especial a través de su análisis del acto bio-
gráfico, la referencia superficial al contexto antropológico como ambiente de 
la producción del relato de vida constituye una limitación de esta obra. No se 
hace ninguna mención de este último contexto como ambiente de análisis. Así, 
se otorga prioridad al análisis de los relatos autobiográficos actuales, sin que 
se mencione la Historia como contexto y ambiente antropológico de lectura 
de los textos producidos. A pesar de esta carencia, la obra tiene claramente un 
lugar merecido en el campo de las historias de vida. Este libro constituye una 
buena muestra de la evolución permanente que viven los enfoques biográficos. 

Fadila DIB2

Universidad Paris VIII

2  Doctoranda, Universidad Paris VIII, Laboratoire EXPERICE.
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Bachelart, Dominique  y Pineau, Gaston (dirs.) (2009)
Le biographique, la reflexivite et les temporalites. �rticuler langues, cultures et �or�Articuler langues, cultures et for�
mation1.
Paris, Editions l’Harmattan, Histoire De Vie et Formation (collection), 196 pp.

Un poco después de 20 años luego del primer coloquio (1986) que llevó 
por título “Historias de vida y formación” en la Universidad François Rabe-
lais de Tours, tuvo lugar el coloquio internacional “Lo biográfico, la reflexivi-
dad y las temporalidades. Articular lenguas, culturas y formación” entre el 25 
y el 27 de junio del 2007. 

Este coloquio fue el  fruto de un trabajo interdisciplinario entre las 
Ciencias de la Educación y  las Ciencias del Lenguaje, de la contribución de 
varios investigadores y del aporte de algunas asociaciones internacionales 
de investigadores/profesores y de practicantes de las historias de vida. Por 
una parte, se trató de una ocasión para poder distanciarse críticamente de los 
elementos en juego y de las paradojas de la sociedad biográfica, por otra, se 
trató de una etapa importante en la comprensión de la complejidad de este 
movimiento aparecido en el sector de la formación de adultos hacia fines de 
los años setenta. Este coloquio coincidió también con la jubilación de uno de 
los pioneros de este movimiento: Gaston Pineau. 

La presente obra, que tiene como título el mismo de este coloquio, ofre-
ce una perspectiva de los acercamientos biográficos según su desarrollo en 
diferentes países; en el campo de la formación de adultos, de las prácticas de 
inserción, de la formación de profesores y de las prácticas educativas de tipo 
de la biografía del lenguaje. Se reúnen contribuciones hechas en el coloquio 
en sesiones plenarias, así como un homenaje de José González Monteagudo 
a Isabel López Gorriz, Profesora de la Universidad de Sevilla, desaparecida 
inesperadamente en enero del 2009. 

En la introducción, Dominique Bachelart presenta las distintas contri-
buciones clasificadas según temas, así como las perspectivas enunciadas por 
Isabel durante el coloquio. Entre éstas se encuentra por ejemplo, “la emergen-
cia de una dimensión internacional, ampliada por la contribución de la “nueva 
asociación brasileña, anclada en una realidad y una cultura muy expresiva y 
muy rica”  y por la representación de investigadores de numerosos países como 
Francia, Bélgica, Suiza, Portugal, España, Japon, Canada, Brazil, Chile …”. 

“Génesis de una corriente de investigación-acción-formación existen-
cial” es la primera contribución de la obra. Gastón Pineau muestra a través de 

1  Traducción del título en castellano: Lo biográfico, la reflexividad y las temporalidades – �rticular 
lenguas, culturas y formación. Traducción del francés: Roberto Espejo; revisión de la traducción: 
José  González Monteagudo.
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este texto la amplitud que ha tomado esta corriente biográfica y su desarrollo 
e irradiación a nivel internacional. Para esto se proporcionan de manera es-
quemática las claves históricas del período 1980-2005, las producciones escri-
tas y audiovisuales, la fundación de asociaciones, de redes y  la organización 
de cursos de formación. Pineau resalta y esclarece las distintas terminologías: 
biografía, autobiografía, relato de vida e historia de vida. 

Tomando como referencia a Rousseau, Philippe Lejeune revisita las 
Confesiones (1762), vista como una “revolución autobiográfica” desde una 
perspectiva a la vez psicológica, social y literaria. 

Apoyándose en el coloquio de 1986 y en el de 2007, Jean-Pierre Boutinet 
en “Sociedades postmodernas y mutación de las temporalidades” se interroga 
sobre el significado a dar a un balance sobre el período que ha pasado entre 
dos sucesos y a la inscripción de las historias de vida en una trilogía constitui-
da por lo biográfico, la reflexividad y la temporalidad. 

Con “Apuestas y paradojas de la sociedad biográfica”, Christine De-
lory-Momberger acentúa el aumento de la importancia del “individualismo” 
a través de los años y la inversión progresiva realizada por las instituciones 
de biografías individuales. 

La contribución de Pierre Dominicé “La formación biográfica confron-
tada al mestizaje de las edades” es la ocasión de presentar un balance reflexi-
vo y retrospectivo sobre el movimiento de las historias de vida aplicadas a la 
formación. 

Jean-Michel Baudouin en su texto « La autobiografía en la experiencia 
del texto, la formación como exotopía” se centra sobre los efectos de la di-
mensión textual de las historias de vida sobre el análisis de los procesos de 
formación de adultos. 

Muriel Molinié se interroga en “El estudiante con dos lenguas, entre 
formación y migración, movilidad social y búsqueda existencial”, sobre los 
lazos que se construyen hoy en día entre la movilidad y los acercamientos 
biográficos, en términos del acompañamiento de los estudiantes. 

A través de “La crono formación y la experiencia de la noche”, Francis 
Lesourd interroga las temporalidades en formación volviendo y apoyándose 
sobre la obra de Gastón Pineau como línea principal. 

Con la contribución de Danielle Desmarais « El establecimiento de re-
des de las prácticas autobiográficas en Québec, un espacio complejo y demo-
crático en la interfaz entre lo individual y lo colectivo”, partimos a Québec con 
la presentación y la exploración de la red para la práctica de las historias de 
vida en Québec (RQPHV), su historia, su evolución y su complejidad. 

Elizeu Clementino de Souza, Cynthia Pereira de Sousa y Denice Barba-
ra Catani nos llevan a Brasil y nos presentan “La investigación (auto) biográfi-



368 Recensiones

© secretariado de publicaciones universidad de sevilla  Cuestiones Pedagógicas, 20, 2009/2010, pp 357-370

ca y la invención de sí …”. Estos investigadores analizan las distintas configu-
raciones utilizadas por las investigaciones que recurren a las “autobiografías” 
y a las “historias de vida” en el campo educacional brasileño y proponen una 
cartografía de referencias y de producciones.

“El ‘saber gay’ del amor a la vida” de Gastón Pineau cierra la obra con una 
suerte de conclusión, una frase (¿un mensaje?) que nos trae una nota de lige-
reza (¿de utopismo?): “que los fuegos del amor y de la vida puedan darnos 
suficiente energía para continuar construyendo el Saber Gayo de una frater-
nidad universal”.

Aunque las perspectivas al finalizar el coloquio sean ricas y numerosas, 
en particular a nivel internacional, y que una serie de publicaciones haya sido 
o sea proyectada, lamentamos sin embargo, que los talleres temáticos y sobre 
todo los trabajos que se presentaron en éstos no hayan sido mencionados en 
la obra. 

Clarisse Faria-Fortecoëf2

Universidad de Paris 8

2  Doctora en Ciencias de la Educación (Sciences de l’Education, Universidad de Paris 8 – Labo-
ratoire Experice).

Delory-Momberger, Christine  y  Niewiadomsky, Christophe (dirs.) (2009)
Vivre, survire, récits de résistance1. Edicion Téraèdre, Paris, 195 pp.

Nacida a partir de una primera jornada de estudios, organizada el 28 
de Marzo del 2009 por la Asociación Internacional de Historias de Vida en 
Formación (ASIHVIF), esta obra colectiva presenta el relato de vida como un 
espacio de construcción de sí y de resistencia. La obra interroga los contextos 
sociales y las distintas dimensiones personales y profesionales de la biografía 
en situaciones de precariedad, de sufrimiento y de trauma.  

Esta obra es una oportunidad de descubrir las formas y las funciones de 
la presentación biográfica de la existencia de una persona. Un relato donde el 
silencio, como resistencia a la palabra, tiene a veces un sentido que puede ser 
tan elocuente como la palabra misma. 

Los autores de la obra abordan textos que van desde el análisis a la 
entrevista, pasando por el testimonio. A través de estos textos multifacéticos 

1  Traducción del título en castellano: Vivir, sobrevivir, relatos de resistencia.



Recensiones 369

© secretariado de publicaciones universidad de sevilla  Cuestiones Pedagógicas, 20, 2009/2010, pp  357-370

encontramos una doble dialéctica, ambivalente, constituida al mismo tiempo 
de una cara luminosa y de una cara oscura. 

La idea principal transmitida por la obra es que el relato de vida asiste 
a una revolución de su estatus y de sus usos sociales. Una mutación que tiene 
sus efectos en un movimiento de « individualización de lo social » (Rosanva-
llon, 1995). En este contexto la representación que los individuos se hacen de 
ellos mismos se transforma también, pasando así de una concepción lineal y 
predeterminada de sus identidades a una concepción de múltiples posibilida-
des de identidad (Delory-Momberger, p. 15).

Las distintas contribuciones presentan diversas situaciones biográficas 
a través de distintas experiencias, a menudo poco conocidas.  Estas situacio-
nes y experiencias muestran hábilmente que una situación de sufrimiento 
puede ser relatada de una misma manera o de maneras diferentes, en función 
del contexto  donde ésta se expresa. Esta constatación permite un re-posicio-
namiento  de  la construcción del relato biográfico: pasamos de un  método 
utilizado (el biográfico)  a una actitud que toma la persona que trabaja con la 
biografía. Estas experiencias son presentadas en las contribuciones en cuatro 
contextos de la experiencia de la construcción del relato biográfico: las preca-
riedades y las violencias, las guerras, los genocidios y las colonizaciones, los 
exilios y las migraciones. 

A través de estas distintas experiencias, los autores nos enseñan, entre 
otras cosas, tres grandes ideas. La primera se refiere a la influencia de la con-
moción que se ha operado en las distintas formas y usos de la palabra, princi-
palmente en los contextos que utilizan esta palabra para definirse, como es el 
caso de las ciencias humanas y sociales. La idea es que de ahora en adelante 
los relatos pueden ser una vía de racionalización, y no solamente de expre-
sión. Es necesario también aceptar que el silencio « puede querer no decir 
nada » (Danilo Martuccelli, p. 189).

La segunda idea consiste en el hecho de que no existen etapas en la dia-
léctica de la palabra y de la escucha, fuera de la escucha la cual requiere de un 
protocolo específico. Cada experiencia es única y cada una de ellas engendra 
una palabra especifica, pero que está lejos de ser única. Es esto a lo que nos 
hace accesible una de las dialécticas de la obra: la que nos recuerda que nunca 
estamos frente a las mismas palabras. Esto  nos impulsa  a reconocer que a 
pesar de ser  siempre las mismas palabras, éstas muestran  desgracias que  
pueden ser infinitas e únicas, siendo indispensable al mismo tiempo respetar 
el hecho de que no son menos diferentes de otras.

Por último, los autores de la obra tratan el lazo entre la subjetivacion 
y lo político. Exponen el hecho de que la palabra sobre sí y sobre el mundo 
puede siempre ser una palanca de subjetivación, ya que ésta permite a un in-
dividuo transformarse en un actor y constituirse como sujeto. Por otra parte, 



370 Recensiones

© secretariado de publicaciones universidad de sevilla  Cuestiones Pedagógicas, 20, 2009/2010, pp 357-370

si el relato puede ser reconocido como una forma de explotación de sí o como 
espacio de reconstrucción, no siempre puede ser  considerado como político. 

Esta última idea constituye el fin del hilo tejido a lo largo de la obra, 
pero no el fin de una larga trayectoria empezada por la ASIHVIF como espa-
cio de reflexión que revoluciona el estudio del lugar del relato de vida en un 
contexto de modernidad e incluso de postmodernidad. 

 
       Fadila DIB2

2  Doctoranda, Universidad de Paris VIII, Laboratoire EXPERICE
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