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I.A, HISTORIA DE VIDA COMO I]IIIDAD DE A]YALIS$ LINGUISTICO

Jeantna UmafaAgular

A&SITACT

Basic parameters are posited to consider the life story as a unit for linguistic analysis. A
structural analysis of the life stories of rural Costa Rican women riveals four basic
rnecroconstituents: narratives, drronicles, explanations and guestion-aruwer sequences.

r... Contar historias puede ser algo mls que una mera
diversi6n... Algo primordial, algo de Io que depende la
existencia misma de un pueblo... Uno nunca sabe por qu6
1o conmueven las cosas... Te tocan una fibra secreta y ya
est5.n.

0. Introduccl6n

Ia narrativa, como unidad del discurso, se
utiliza para formar unidades de un nivel mis
alto, una de las cuales, la historia de vida, es
temporalmente discontinua, es decir, se con-
forma en un n6mero indefinido de ocasiones
separadas. En este ardculo se caracterizan, por
una parte, yarias de las unidades discursivas
que usan los habitantes pala configurar sus
historias de vida y, por otra parte, se ilustran
esas unidades cuando se manifiestan en narra-
tivas continuas elicitadas por medio de entre-
vistas a profundidad hechas a mujeres rurales
costarricenses pertenecientes a grupos produc-
tivos.l

1. Niveles de anilisls lingtristtco

Es indispensable abordar lo que se conside-
ra una taxonomia de las propuestas lingi.iisticas
m6s conocidas paru el andlisis del habla mls
allS del nivel oracional. La estructura de esta
taxonomia se deriva de las diversas premisas
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de los investigadores en torno a las propieda-
des de su objeto de estudio. El prop6sito aqui
no es analizar los enfoques mencionados, sino
ofrecer un texto para el estudio que nos
ocupa. Todos estos enfoques aportan algo
valioso para nuestra comprensi6n de un objeto
de estudio tan complejo como el lenguaje y su
uso, ya que s6lo una multiplicidad de perspec-
tivas nos puede dar un conocimiento suficien-
temente rico y preciso.

1.1 Existencla de una jerarquia
Ilng0istlca

Una premisa muy comfn en la mayoria de
los trabajos consultados es que existe una
jerarquia de unidades lingiiisticas. Por ejemplo,
que una secLlencia de unidades morfol6gicas
consdn:ye una unidad l6xica, que una seoren-
cia de oraciones conforma una unidad de dis-
curso, etc. En conexi6n con esta 0ltima rela-
ci6n, existe la interrogante de si es estricta-
mente jerirquica, o si se deberia optar por una
descripci6n en terminos de instrumentalidad,
en la cual las unidades de un nivel suministran
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los medios para la expresi6n de unidades del
nivel siguiente. Un caso seria la distinci6n
entre "oraci6n interrogativa" y la noci6n prag-
mitica de "pregunta", que no son equivalentes
como se puede ver en el ejemplo clSsico de la
interrogativa "2Me pod6s pasar la sal?", la cual
en modo alguno constituye una "preguntarl
sino que es una "pedci6n", y en donde la pri-
mera unidad suministra un instrumento para la
expresi6n de la segunda (Fillmore, 1980). La
relaci6n entre oraciones y unidades del discur-
so parece tener caracteristicas tanto de jerar-
quia como de instrumentalidad.

No todos los investigadores ddl lenguaje y su
uso comparten la premisa sobre la existencia de
una jerarquia de unidades lingtiisticas. Cabe
destacar que la escuela de anllisis conversacio-
nal represen tzda por Sacks, Schegloff, Jefferson,
y otros, se concentra en la pregunB de c6mo
producen los participantes en una conversaci6n
el orden y las regularidades observadas (por
ejemplo, Sacks, Schegloff y Jefferson, 1.)74;
Schegloffy Sacks, 1973). Esto requiere un an6li-
sis minucioso de los detalles que, momento a
momento, se dan en la construcci6n de una
conversaci6n, sin recurrir a entidades lingii-sti-
cas abstractas como determinantes de la con-
ducta de los hablantes. Este enfoque parece
estar en conflicto con la noci6n de jerarquia de
unidades lingtiisticas. Sin embargo, existe una
relaci6n complementaria entre los dos tipos de
and,lisis, a grandes rasgos similar a la que existe
entre un enfoque sintagmitico, el del andlisis
conversacional, y un enfoque paradigmdtico, el
del anllisis del discurso.

1..2 Untdades de la ferarquia

Si se supone la existencia de una jerarquia
de unidades lingiiisticas, generalmente se
acepta que el nivel inmediatamente superior a
la oraci6n es una unidad temporalmente conti-
nua. Por ejemplo, \a narratla ha sido el proto-
tipo para el anilisis del discurso (Labov y
Waletzky, 1957; tabov, 1972; Tannen, 1979).
Esta unidad es temporalmente continua, Io
cual quiere decir que se conforma en el curso
de una sola ocasi6n de habla, y una interrup-
ci6n es a todas luces un resquebrajamiento
que debe repararse de alguna forma. La conti-
nuidad temporal de una narrativa significa que
es una unidad con limites. Con un cierto grado

requerido de negociaci6n para la delinici6n de
las zonas limitrofes, generalmente sabemos si
un hablante est6 narrando una historia o no.

1.3 Otras untdades del dlscurso

Otras unidades del discurso que estin al
mismo nivel que la narrativa han sido objeto
de varios estudios. Como primer ejemplo tene-
mos la descripcidn espacial (Linde y Labov,
1975; Iavandera, 1985). El estudio de c6mo se
describe la distribuci6n del espacio que con-
forma un apartamento revela una estructura
anlloga a la de la narrative: una seudonanatwa
en la cual la informaci6n no temporal recibe
una organizaci6n temporal. Los limites son
equivalentes a los de Ia narrativa. Un segundo
ejemplo esla dercripctdn de una tarea (Grosz,
7977). En este estudio, un experto en la repa-
raci6n de bombas de agva contesta las pregun-
tas de un aprendrz que est1 reparando una, y
se demuestra que la interacci6n estaba estruc-
turada y que los limites se pueden definir
como consecuencia de esu estructura. Ia ela-
boracidn de un plan constituye una tercera
unidad (Linde y Goguen, 1978). EI anilisis de
las cintas magnetof6nicas del escdndalo
'Watergate demostr6 que hay secciones de
estas discusiones politicas en las cuales el pre-
sidente y sus consejeros participaban en una
actividad social que bien podemos llamar "pla-
near". Estas sesiones de planeamiento presen-
taron limites muy claros. El inicial estaba mar-
cado por una declaraci6n de la meta del plan,
y el final por una evaluaci6n del €xito proba-
ble del plan, del grado de compromiso del
hablante con el plan, y de la naturaleza de la
situaci6n. El plan en si, adem6s, demostr6
tener una estructura. Como 6ltimo ejemplo
mencionaremos la eQlicaci1n Neiner, 1.979).

Para este estudio se usaron las descripciones
de las decisiones en torno al impuesto sobre la
renta, asi como las evaluaciones de planes
contenidos en el corpus de las cintas de
Watergate, con el fin de analizar la estructura
formal que presenta una explicaci6n.

1.4 Nlveles rnf,s allf, de l,a unidad del
dlscurso

Varios investigadores han tratado de
explorar el tema de Ia naturaleza y estructura



del nivel superior a la unidad del discurso. El
programa rt investigaci6n es la propuesta de
Hymes (1958, 1972) sobre los niveles de des-
cripci6n para la etnografia del habla. Segrln
este autor, la nerrativa, Ia descripci6n, el chis-
[e, etc., son "actos del habla,, contenidos en un
rrevento del habla" m{s amplio. El evento del
habla es una ocasi6n determinada socialmente
para que se d6 un cierto tipo de habla, tal
como una conversaci6n, una entrevista tera-
p€utica, una lecci6n en el aula, etc. El trabajo
de Labov y Faruhel (197D sobre la entrevista
terap€utica, asi como gran parte del trabajo de
Gumperz sobre los malentendidos en la con-
versaci6n (Gumperz, 1977,7979), est6n ubica-
dos en este nivel.

2. La hlstoda de vtda: una untdad
temporalmente dlscontlnua

Todos los trabajos citados en el aparte 1..4
suponen que el nivel superordinante de la
unida del discurso 1o debe constituir una
total emisi6n de habla, temporalmente conti-
nua. Esta premisa nos permite identificar e
investigar un nfmero de entidades que pare-
cen tener realidad social para los participan-
tes. Si relajamos el requisito de Ia continui-
dad temporal, estaremos en capacidad de
reconocer otra unidad que tambi€n tiene rea-
lidad social: la historia de vida.

2.1 Deflnid6n de "historia de vida"

Al definir "historia de vida", estamos tratan-
do de precisar y hacer suscep[ible de anilisis
una noci6n que usamos como miembros de
esta cultura. Al igual que conceptos tales como
"oraci6n", t'historia" y,'conversaci6n" eran
nociones folk antes de ser investigadas y des-
critas por la lingriistica (o su hermana mayot
la ret6rica), el t6rmino "historia de la vida" es
una noci6n comtn. Intuitivamente creemos
"tener" una historia de vida, y que cualquier
adulto normalmente competente tiene una.
Esta noci6n no tecnica de historia de vida sig-
nifica algo asi como "los eventos que me han
hecho lo que soy", o "1o que Ud. debe saber
para conocerme".

Es posible intentar una definici6n un tanto
mis precisa, diciendo que una historia de vida
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consiste en las coherencias y discoherencias
entre aquellas historias individuales en la sub-
secuencia de todas las historias narradas por
un individuo en el transcurso de su vida, que
satisfagan los siguientes criterios:

a. Las historias contenidas en la historia de
vida llaman la atenci6n sobre el hablante,
no sobre c6mo es el mundo.'

b. Las historias tienen amplia comunicabili-
dad. Esto significa que se pueden contar
una y otra yez en el curso de los afros.

c. Es muy probable que se narren en una
situaci6n social que implique la creaci6n de
un alto grado de intimidad, o el manteni-
miento de uno ya establecido.

Asi, la historia de vida total constantemente
adquiere elementos nuevos y cambia con el
correr del tiempo, de modo que para tener un
registro de una historia de vida total se reque-
ririe toda el habla emitida por un sujeto dado.
Aunque posible en principio, en la prictica es
imposible recolectar una historia asi. M6s ade-
lante nos referiremos a la posibilidad de rom-
per esta aparente barrera metodol6gica.

De la anterior definici6n se desprende tam-
bi6n que no todas las historias narradas por un
hablante forman parte de su historia de vida.
Un criterio para incluir una narraci6n como
parte de una historia de vida es que su punto
evaluativo se refiera directamente al hablante
o a algrin evento considerado relevante por-
que le sucedi6 al hablante, y no porque consti-
nrya una evaluaci6n sobre la forma en que es
el mundo en general. Es decir, se incluye
como parte de la historia de vida de un
hablante lo que le sucedi6 cuando estuvo hos-
pitalizado, por ejemplo, pero no los eventos
similares narrados como historia en torno a lo
que se percibe como deficiencias del sistema
hospitalario. Se ha optado por esta definici6n
para seleccionar las porciones del corpus que
se usan como ilustraci6n en este trabajo, pero
estamos conscientes de que este enfoque
difiere del que adoptan otras ciencias sociales,
las cuales se interesan en las historias de vida
en tanto "hacen que la investigaci6n se centre
en el punto de articulaci6n de los seres huma-
nos y de las jerarquias sociales, de la cultura y
de la praxis, de las relaciones socioculnrrales y
la dindmica hist6rica" (Bertaux, '1980;57).
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Dado que una historia debe llamar la aten-
ci6n sobre el hablante y lo que le ha pasado,
un criterio adicional para su inclusi6n para
an lisis es que tenga amplia comunicabilidad.
Esto significa que una historia se pueda repetir
una y oiua vez durante un periodo largo de
tiempo. Asi, la historia de c6mo se conoci6 al
c6nyugue, o la de una separaci6n, o de una
enfermedad seria, es relevante y se puede con-
tar mudras veces en la vida, mientras que, por
ejemplo, una historia sobre algo chistoso que
cont6 ayer el pulpero se mantiene un tiempo
relativamente corto como historia de lo que le
pas6 al narrador, aunque pueda mantener
amplia comunicabilidad como historia acerca
de c6mo son los pulperos en general.

Entre las historias que cumplen estos
requisitos est6n las que se naran, en el curso
de una relaci6n, en momentos en que aumen-
ta la intimidad. Es frecuente observar inter-
cambios de historias de este tipo en "rondas".
Una descripci6n, en este caso, diria que el
intercambio de historias marca una cierta
etapa de intimidad en la relaci6n, o se podria
decir que el intercambio crea la intimidad.
Cudl descripci6n se prefiera depende de la
estetica ontol6gica del analista, del grado con
que acepte poblar su mundo con entidades
explicativas como "intimidad". En todo caso,
tambi6n es frecuente escuchar marcadores
precisos como "Me alegro de poder conocerte
mejor", o "Sabiendo eso, te puedo entender
mejor", o "1Yo no sabia eso de vos!", que dan
pie pare anelizar el intercambio en t6rminos
de una mayor intimidad. El punto es que las
historias que se cuentan en tales intercambios
ciertamente forman parte de la historia de
vida de los hablantes.

Una riltima observaci6n es que las historias
de vida no se definen simplemente como un
subgrupo particular de historias (o subsecuen-
cias, ya que el orden de las historias es rele-
vante), sino como las coherencias y discohe-
rencias dentro de y entre las narraciones. Un
prnto crucial es que la historia de vida no es
simplemente una colecci6n de historias, sino
que tambi€n incluye las relaciones entre ellas.
Esto es lo que le permite a Ia historia de vida
expresar nuestro sentido total de lo que han
sido nuestras vidas, sin que necesariamente
lleguemos a elaborar una sola narrativa que
organice esa totalidad.

Esta definici6n es objetiva, o externa, en el
sentido de que serla posible, en principio,
seleccionar y estudiar el objeto que se ha defi-
nido. Es posible, adem6s, conjeturar que este
objeto corresponderia muy de cerca a nuestra
noci6n intema, subjetiva, de lo que es una his-
toria de vida. Esta historia de vida subietiva es

susceptible de investigaci6n por introspecci6n,
y consiste en las historias que rrnos contamosx
a nosotros mismos pa,ra otB?nizar nuestro
entendimiento en tomo a nuestra vidas.

2.2 El esurdlo de la htstorta d€ vfda

Es evidente la imposibilidad prictica de
estudiar la historia de vida segrin se defini6 en
la secci6n anterior. Se podria esperar obtener
una muestra representativa mediante la gnbe-
ci6n de la conversaci6n de una persona duran-
te una semana, o un dia al mes durante cinco
afros, etc. Pero inclusive en corpus asi no cap
tzrialtnatureleza cambiante de una historia de
vida, por cuanto se centra en las historias que
la conforman y no en las coherencias dentro
de y entre esas historias.

Una historia de vida este en contante cam-
bio, no s6lo por la adici6n de nuevo material,
sino tambi6n por la reinterpretaci6n del mate-
rial antiguo. Cambiamos nuestra historia para
cada nuevo interlootor, lo hacemos tambi6n
con una historia dada para un oyente dado
conforme cambia nuestra relaci6n con ese
oyente, reelaboramos nuestras historias confor-
me se dan nuevos ev'entos que cambian nues-
tra comprensi6n de los eventos anteriores, y las
modificamos conforme nuestro punto de vista,
ideologia o comprensi6n total cambia y remo-
dela nuestra historia (Cfr. Jouard,1979; l2).

Por ende, cabe preguntarse si es factible
estudiar tal unidad. Eso depende mucho del
tipo de preguntes que formulemos sobre ella.
La respuesta es probablemente negativa si
deseamos estudiar la historia de vida en su
totalidad, o determinar las caracteristicas de
aquellas historias que la conforman y de aque-
llas que quedan excluidas. Sin embargo, pode-
mos proponernos como meta descubrir los
principios de construcci6n y coherencia que
los hablantes utilizan para elaborar las histo-
rias individuales que comprende la historia de
vide, esi como los principios de coherencia
que usan para relecionar estas historias
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individuales. Como estos principios son muy
generales, para su estudio s6lo se necesita una
porci6n representativa de la historia de vida de
uno o mds hablantes. Porci6n que, inclusive si
se toma en un solo punto en el Liempo, inclui-
ri un nimero suficiente de historias y sus rela-
ciones como para.permitir el estudio de la
coherencia. Dada La amplitud de ia investiga-
ci6n que supone el poder alcanzar la meta
propuesta, nos limitamos en esta ocasi6n a
presentar los principios de construcci6n de las
historias de vida, es decir, a caracterizar su
estructura en tErminos de las unidades discur-
sivas que la constituyen.

3. La fuente de datos

Los datos usados en este estudio frreron
obtenidos mediante enrevistas sociol6gicas a
profundidad con mujeres rurales integradas a
diversos grupos productivos y residentes en
ias subregiones de San Ram6n, San Carlos,
Nicoya-Santa Cruz, y San Isidro-Buenos Aires
(Cfr. Ramirez, 1986, para los detalles de indole
sociol6gica en torno a la muestra).

4. Conflabtltdad dtscurslva de los
datos

Al usar datos de entrevistas, existe siempre
la pregrrnta de cu61 es su relaci6n con la con-
versaci6n espon6nea. Una indicaci6n de la
espontaneidad de estos datos lo constituye e1
que muchas de las habiantes suministran rela-
tos alternos o disgresiones sin que se les inste a
hacerlo. Algunos de estos relatos adicionales se
dan de inmediato, como en la historia de I. L.
v. (50 aflos, de San Miguel de Naranjo)r, quien
despu6s de narrar el mal trato que recibia
cuando nifra a causa de la "preferencia" de los
padres hacia la hermana mayor, se refiere a la
forma en que trata a sus propios hijos y luego
retorna ala narraci6n del pasado para entrar en
el tema de la hermana que tuvo un hijo soltera:

Entrevistadora: Y ;cuSntos affos de diferencia tenia usted
con ella, con esa hermana suya mayor?
I.L.: Como nueve aios tiene ella m5s mayor que mi.
Entlevistadora: eEntonces nuncr se llev6 usted bien con ellaz
I.L.: Ah no. Con ella nunca. La verdad que ni me llev€ ni
me he llevado. Porque ella se cri6 en uni superioridad

que mi y yo en ia humillaci6n porque... es decir, desde
muy pequeia yo me acuerdo de las injusticias que ella
hac'la. Tal vez llegibamos de coger caf6. Nosotros nos iM-
mos de coger caf€ a las cinco de ia tarde, mam{ y yo, y lle.
gdbamos y ella era la que estaba en la casa y era... que es
una cosa que es tan poctr para... porlJue ya todos trabajan-
do pues no faltaba !a comida ;verdadr Y entonces eila ya
hacia una comida. A uno le &ha un poquititico. ;Y usted
sabe lo que uno, nada mds con el almuerzo? iY almorzar
uno a las 9 y llegar uno a las 5 de la tarde a la casa! Va con
rrulcha hambre;verdadz Entonces, si uno pedia m5s no ie
daba, lo rataba mal, y el que ie pegaban a uno eran los
pap6s. Entonces, todas esas cosas...
Entrevistadora:;Y su mami permitia todas esas cosas?
I.L.: A tcrlas esas cosas las permitia. A ella Ia criaron con
eso. Por eso yo aqui siempre evito lo posible de que aqui
haiga una cosa asi. Y sobre todo por eso... mls, yo puedo
estar pues tzl vez enojada con ellos por alguna cosa pero
la comida nunca se la niego, nunca. Porque yo... no se rne
olvida eso que a mi me hacian. Y es una cosa que a mi me
parece que no es corecto.
Entrevistadora: Bueno, de suerte que las cosas pasan, dver-
da&
I.L.: Si, pasan. Porque ;gu6 va! Despu6s, como ya ella fue
una muchacha y se, se... pues tuvo problemas porque
tuvo un hijo sola, entonces las cosas cambiaron un poco.

Otros relatos se presentan despuds de un
periodo de silencio notorio por parte del
entrevistador. Ese silencio no es neutro, por
supuesto, sino que, por el contrario, consLituye
una fuerte indicaci6n al hablante de que se le
pide mfs. Tal es el caso en la misma historia
de vida de LL. que se presenta a continuaci6n.
En esta secci6n la entrevistadora desea infor-
maci6n sobre el trabajo durante la adolescen-
cia de la informante'

Entrevistadora: Hablemos un poquito entonces de ios 12
aios en ade.lante.
I.L.: Diay, de ios 12 aios en adelante, siernpre trabajando.
to&v'ra un poco m4s pesado, pues que ya era mis grande
y entonces ya teniamos que trabajar m5s, porque entonces
yo era la que tenia que cargar las carretas de frijoles, de
maiz cuando en los veranos que las iban a traer.
Trabajando mucho el tabaco porque papA trtbajaba en
tabaco.
Entrevistadora: 2Habia mejorado ya la situaci6n econ6mica?
I.L.: Si, un poco. Ya se habia mejorado Ia situaci6n.
Entrevistadora: ZEntonces ya pdran tomar leche y comer
mejof
I.L.: No. Dso... I: comida era un poco pobre siempre.
Enuevistadora; ;Entonces en qu6 invertia m.6.s o menos su
papS? iEnropa?
I.L.: No. Tampoco en ropa. En que, €l habia comprado un,
un pe&cito, un solar, y entonces tenia que trabajar mis
duro para pegar, iverdz&
Entrevistadora: Entonces usted tenia que trabai{ en taba-
co. ;Qu6 hacia ahi en el trabajo?
I.L.: Habia gue sembrarlo, desyerbarlo, palearlo, cortarlo y
ponerioasecar,yasi.
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Aqui la entrevistadora guarde silencio, es
decir hace una pausa que se percibe como una
excitativa a que la narradora continde hablan-
do, a pesar de que la expresi6n "y asf' es clara-
mente una indicaci6n de que la serie de frases
verbales, y por ende la respuesta, ha conclui-
do. 

la 
narradora prosigue:

I.L: Ah, si Ya cuando en ese tiempo era cuando yo tenia
de 10 afros en adelante y entonces se trabajaba mfu pesa-
do y obligada. Sobre todo mami y yo 6ramos como obii-
gadas de mi papl, porque ya en ese tiempo ya otro, el her-
rruno flvtyor, se hebia casado y entonces norcuo terfa-
mos gue ver c6mo le ayud6bamos en los veranos a coger
czf€ put todos, a contratar peones, pagar fletes, todo,
todo. Nosotros teniarnos que hacedo.

Un fltimo factor que indica que el habla de
Ia entrevista se acerca a la de los intercambios
diarios es el hecho de que un nfmero de
hablantes menciona espontaneamente que
otras personas recientemente les han hecho
preSuntas similares, que el asunto lo han
comentado con otros, o que las historias han
sido narradas a otros oyentes. Es decir, la
explicitaci6n de la comunicabilidad de las his-
torias es frecuente, como el el siguiente pasaie
deM.A.Z. (54 aflos, de Guanacaste):

Pa'que vea uste. [a historia mia es bien grande. Me dice
un sefr.or, que vive ahi cerquita, oUsted tiene una historia
de un expediente bien grande", dice. Y le digo yo, n;Por

qu€ ser. que yo no me he muerto? ;Ser5 que soy muy
malaz'*;Qui€n sabe, mamita", dice, "que estar6... qu€ esta-
r€s vos', dice, descontando!"

En historias de vida obtenidas por medio de
enEevista sociol6gica, el entrevistador tiene
conciencia de que su papel es recoger datos y
no suministrarlos. Sin embargo, en las historias
de vida obtenidas mediante otro tipo de interac-
ci6n dildica es frecuente el intercambio inme-
diato de narrativas entre los participantes. Por
su naturaleza, el corpus utilizado para este estu-
dios es pobre en intercambios de narrativas.

5. Unidades del discurso en la
fuente de datos

A continuaci6n discutiremos las unidades
del discurso que conforman estas entrevistas:
la narrativa, la explicaci6n, la cr6nica, y la
secuencia de preguntas y respuestas.

5.1 \a,tartatlva

Ia primera de estas unidades del discurso, y
quizis labisicz., es la narrativa, que como ter-
mino t6cnico se toma del an6lisis que hace
lVilliam Lebov Qabov, 7972;l,abov y tIflaletzky,

1961; tabov y Fanshel, 1977). En este andlisis,
la propiedad que define una narrativa es el
estar constituida por una secuencia de clfusu-
las principales, en la que el orden de las ddu-
zulas se aiusta al orden en que se supone se
dieron los hechos a los que se hace referencia

Pricticamente todas las narraciones contie-
nen mds que simples cldusulas narrativas, ya
que incluyen, ademes, un resumen, una sec-
ci6n de orientaci6n y un cierre.

El resumen optativo sintetiza la historia, y a
menudo anuncia su punto central, indicando
asi de qu6 clase de historia se trata. Casi todas
las narrativas contienen cldusulas de orienta-
ci6n. Estas son las que establecen los persona-
jes, el momento, el sitio, y las circunstancias de
la nanal.Jva y se pueden ubicar al inicio de la
narraci6n, o intercaladas con las cldusulas
narrativas.

Luego siguen las clfusulas narrativas, que
forman el eje central de la historia y que gene-
ralmente se presentan en preterito o en pre-
sente hist6rico (Cfr. Constenla, 1985) y cuyo
orden se interpreta como el orden de los even-
tos. La cl6usula narr?tiva final puede ir seguida
de un cieme optativo, que sefrala el final de la
narrativz. En los datos analizados, este cierre
puede ser una sef,al clara como 'Y asi fue", o
un tipo de oraci6n que sefrale el efecto de lc
evento.s que se han narrado, como en "Me ha
tocado que rodar tanto", o que retome la
secuencia y la aaiga al presente, como por
ejemplo en "1Esta vida rrrta si que es triste!"

Todas estas unidades son secuenciales y
forman, con algunos cambios y superposicio-
nes, el inicio, el centro y el final de la narra-
ci6n. Pero las narrativas contienen tambi6n un
elemento que no se puede asignar a un punto
lineal en la cadena, sino que aparentemente s€
puede ubicar en cualquier parte. Este elemen-
to es la evaluaci6n, el medio que usa el
hablante para dar a entender el punto central
de la historia, la raz6n por la que vale la pena
contarla. La evaluaci6n se puede incluir expli-
citarnente en una oraci6n como I'Esa fue una
experiencia horrible", o mediante la selecci6n
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l6xica. Por ejemplo, "Me fui p"rala casatr es un
clausula puramente narratiya, Wro ttFlnal-
mente me fui parala casa'r, claramente conlle-
va una fuerza evaluativa, al implicar que la
decisi6n fue diffcil y tomarla requiri6 un cierto
tiempo. Inclusive la simple repetici6n tiene
una fiierza eyaluativa, como en "Yo aguantaba
y aguantaba..."

Seria imposible enumerar aqui todos los
recursos sinticticos y l€xicos que pueden
tener un efecto evaluativo, y que Labov (op.
cit.) detalla en su mayoria (Cfr. Arguedas,1987
para une aplicaci6n detallada del enfoque
laboviano).

A fin de que este andlisis de la estructura
narrativa sea mas claro, examinaremos mds de
cercil una de las narra[ivas que forman parte
de la historia de vida de E.D., oriunda de San
Cados. La columna a la izquierda contiene la,;
cliusulas numeradas de la narrativa y la
columna de la derecha indica Ia funci6n de las
cl{usulas.

Entrevistadora: Y despu6s se fueron de
Florencia;a d6nde?

E.D.:
1. No, ese...bueno, ahi fue Resate*
2. donde vino la desintegraci6n del hogar Cliusulas
3. porque6lqueria lt!
4. que nos fu&amos
5. y...a mi no me gustaba andar rodando.
6. Si, 6l era como medio aventurero, Orientrci&*
7. le gustala andar conociendo. Cl6usulas 5 a
8. Y Ie digo, 20 esablecen
9. tNo, yo de aqui no me muevoo. las &cuns-

10. Ynonomequise, tancias
11. noquise,;verdad previasala
12. Y entonces 6l me amenaz6 acci6n.
ll. porque...era muy celoso.
14. El era muy celoso,
15. me amernz6...
16. Y le dije,
17. 'Haga lo que quiera..."
18. Y me dijo
19. quesinoloobedecia
20. mepegaba.
21. Yundiaqueyosalia Cl6usulas2l
22. ollegabradeasolearlani.fra z?8dzn
23. que tenia peguefiita, orientaci6n
24. y entonces €l estaba en la casa espacio.
25. ycuandollegu6 tempordde
26. tenia una botella en la mano la acci6n
27. ymedice, centrd.
28, pero eso era como a las nueve

de la mafrana, si.
29. Y me difo unas cuantas palabras groseras,

;ver&d

Yledije,
rSi usted rrr toca...
vea lo que hace,
porque yo lo aanso,
si me toca', Zv€rdad2
M6s que estaba en la cuarentern
que llamlbamos norctroe, si.
Entonces dice,

'No nre hable.
no me contestcf .

Yyomequed€ calla&
yhke a entrar
yme dice,
'Usted no edre aqufl
Ylediie,
';Por qu6 no voy a entrar?
Voy a acostar a la niie
que e$e dormidatr.
Yme dice,
'Si entra
le doy con esta botelletr.
Y le digo,
'Si usted me pega
hasta aquillegamos
y elapaz descanse
porque estS muertoo.
Yme dio con la botella por la cabeza
y Ia muchecha que estaba conmigo
cogi6la chiquita
y yo ca7

Y como noscros viy'nmos abap yno aqui
en este lado, sino abajo,
y el polkla asI,
diario estaba en la pulperta,
y entoncrs la muchacha se vino
ylo llam6.
EIla se asust6 toda
y llam6 d policie,
y entonces ya el polida vio,
;verdadtodo
yle dijo a 6l
que lo acompaiara Ck!fie
y se lo llev6 para la clrcel. Cl6usules 71
Si. Entonces, ya...bueno, & ahi fue y 72, que
que vino la separaci6n de nosotros, si. retoman el

tesulIEn

5.2 Ia cr6ntca

Otra uni&d de discurso que se encontr6 en
el corpus es la cr6nica, unidad relacionada con
le nartative, pero de netureleza diferente. De
manera heur'stica la definimos como la nerra-
ci6n de una serie de acontecimientos que
tiene como funci6n conectar los eventos
principales de un perfodo de tiempo dado. En
la conversaci6n comfln, la cr6nica parece
darse cuando el hablante necesita suministrar
informaci6n desconocida para el oyente. Asi,
en una reuni6n de amigos, escuchamos cr6ni-
c:Is que se usan para responder a preguntas
como "eQue has hecho todo este tiempo?"

30.
1r.
32.
33.
v.
35.
x.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
4.
45.
46.
47.
48.
49.
fr.
51.
52.
53.
v.
55.
fi.
57.
58.
59.
50.

6r.
62.
63.
u.
65.
6.
67.

68.
69.
70.
7r.
72.
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Tambi6n se intercambian cr6nicas cuando las
personas se estan conociendo y necesitan
narrar lo que consideran como eventos impor-
tantes de sus vidas y la cronologia que estos
eventos, como en el siguiente caso en que C. J.
(nacida en1,937, de San Cados) entrelazaba los
sucesos de 1948 con los yaivenes de su familia:

Erareviscdora: ;Era poca la informaci6n que les llegaba?
CJ.: No, nadt, nada. Uno no sabia na&. Na& m5s que
nosotros sab'ramos que la Revoluci6n del 48 estall6 aqui en
la casa de ese seior don Fernando Hernlndez, que 6i
era...
Entrevistadora: El de la escuela;s?
CJ.: Si, el de la Escuela Complemeruaria. y 6l era un poiiti-
co muy, muy metido, muy aferrado.
Entrevistadora: 2Con la gente de don Otilio?
CJ.: Si. Y en Ia casa de 6l fue que comenzaron a hacer
bombas caseras.
Ertrevistadora: Aj6.
CJ.: Ese dia, el ues de marzo, esa noche lo atac6 el tio
mio, ese tio mio que era Jefe politico aqui, Elias Kopp"t
atac6 es.r casa porque ya se habia dado cuenta que ahi se
estaban reuniendo. Mataton a un muchacho, que era de
Aguas Zarcas, lo mataron en esa casa. Fue el primer muer-
to que hubo de esa...
Entrevistadora: ;De esa Revoluci6rrz
CJ.: Si, de la Guerra del... o sea de la Revoluci6n del 48. y
tambi6n fue, diay, pues el dia que tambi6n comenz6 la
Revoluci6n, que fue cuando rnataton al doctor...Vaiverde.
8h... entonces ya comeru6. Ya cuando eso mi pap6 ya no
era policia, ya 6l no era policia...
Entrevistadora; 2En qu6 trabajaba su papi cuando eso?
CJ.: Sino que 6l trabajaba en una carniceria aqui, en
Ciu&d Quesada, pero ia dej6. Eso un dia la dej6 poique el
lenia que huir. El huy6 para El peje, a una finca de, del
hombre de de urn prima de 61. Se fue a meter a esa finca.
Entrevistadora: Y ustedes se que&ron ahi. ;eui6n los
mantenia cuando eso?
CJ.: Bueno, nosotros ahi nos guedamos casi manteni6ndo-
nos con algo que, seria que mami tenle, o porque ya
mam5, cuando eso ella atendia mujeres, era pertere y
entonces con eso era que ella...
Entrevistadora: A.lgo ganaba.
CJ.: Si.
Errtrevistadora: iYa nolavaba ajeno, su mami, cuando eso?
CJ.: No, ya no lavaba ajeno, porque ya se hab:a dedicado
a atender mujeres, ya ya era una...
Entrevistadora: lY era tanta la cantidad que rn6s o menos
eso Ie...?
CJ.: D'ay, pues yo no s6 c6mo seria, porque cuando esos
ni cobraba. Y habia casas que 1o que le daban era diez
colones, otras quince, y una casa, digamos muy ricechona,
como era donde un ex-dipurado, don Neftali euesada, le
regalaron cincuerrta colones.
Er*revistadora: Ah, pero ya 50 colones era...
CJ.: Ah no, nosotros ese dia era un fiest6n. En casa se
hacia fiesta ese d'ra. Pero resulu gue, dtzy, maml, si, sigui6
atendieodo y, diay, este... nosotros...
Ertrevistadora: 2No trabrajaba Ud.?
CJ.: \o, yo cuando eso...
Egreyistadora: ;Ni sus hermanos?

CJ.: tos chiquillos si trabajaban.
Entrevistadora; ;En que trabajabanu atornaleando?
CJ.: Ellos, este... Alvaro..Alvaro, 6l hab'ra seguido siempre
trabajando. El dur6 mucho aios trabajando ali. Yz eta,
como decir empleado. Ya no lavaba botellas sino que era
empleado. Ya le pagaban un poquito mis. Y Enfr6n, el
otro, ese tabzjaba, diay, ahr ayudindole asi a la gente, a
unos a ir con bueyes, digamos al Peje, a otros a andar ahi
con bueyes, a tr tzl vez. hasta Muelle, y asi. [ntonces elios,
diay, tralan verduras y cosas de ahi, entonces con eso
nosotros nos ibamos ayudando. Y yo, diay, ya en la casa,
la otra hermanz miz {tey, aproximadamente, tal vez unos
diez aios, iba a cumplir once. Ella todevia estaba en la
escuela. Y yo...diay, siempre habia seguido cosiendo y me
puse, ya cuando eso busqu6, y me puse a hacer cajeras. Yo
ven'ra a entregar cajetas aqui a la pulperia, pero como ya
nos daba miedo, ya habia mucha guerrilla, ya s6lo
poli... gente armada, y...
Entrevistadora: ;Sonaba mucho?
CJ.: Si, ya sabiendo uno que en la de menos atacaban
Ciu&d Quesada y que unos venian por aci y otros por
all6 y que todo el mundo queria matar a Elias Kopper y
gue... Entonces ya, ya diio mam6 que no, que mejor.., o
sea no nos volvi6 a dejar venir aqtl a la Villa, al centro.
Nosotros viviamos aqui arriba, por donde est, la bomba
Shell. Por ahi viviamos nosotros.
Entrevistadora: Muy cerca, a unos 500 metros del centro,
CJ.; Si, si, daro. Y diay, ahi ca& momenro pasaban los
policias para arrlba y para abajo, y la gerue arma&. Fue
cuando ya se puso mis bravo, y entonces nosotros... ya
mami bien ernbarazada, digamos bien gruesa, nos ibamos
a dormir a un guindo. Ahi nos ibamos en la noche, nos lle.
vSbamos unas tablas y poniamos una lona y dormiamos
ahi en un guindo. Ahi a los cuatro vienlos.
Entrevistadora: ;Sin cobija ni nada?
CJ.: No, las cobijas... Nosotos nos llev6bamos las cobijas.
Entrevistadora: aPor qu62;Por el miedo que se los llevaran
en la noche?
CJ.: Por el miedo en que como quedaha la casa en Ia pura
orilla de la carretera y como decian que no se sab'ra si iban
a etacar agui por Las Mercedes o si iban a atacar gor eL
lado del cementerio. Unos decian que, bueno, que este
A.lvaro Chac6n Jinesta, decia que iba e atecat por el lado
del cementerio, el otro decia que...que Chico Orlich decia
que 6l dentraba por el centro, digamos por el lado de
Ag'tasZarcas, que venian. Y asi, diay, Iodas esas bolas que
se riegan y todo eso. Entonces nosotros deciamos por
cualquier parte que se vengan y si tienen que hacer un
enfrentam.iento y 1o hacen al frente de la casa de uno, y
uno a nivel de calle, le bombardean to& la casa!

Hay varios aspectos que cabe resaltar en
relaci6n con la cr6nica anterior. En primer
lugar, se utiliza la "presuposici6n narrativa',; es
decir, al igual que en la, narrativa, el orden de
la narraci6n debe interpretarse como el orden
de los eventos. El segundo punto es la ausen-
cia de los otros elementos de la narrattva, ya
que no hay resumen, ni secci6n de orientaci6n,
ni conclusi6n. La tercera diferencia, que es la
m1s notoria, se refiere al uso de la evaluaci6n.
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En este caso, se eval(la cada evento en particu-
lar pero no la totalidad de la secuencia.

Esto contrasta con el uso de la evaluaci6n
en la narrativa, en donde toda la evaluaci6n
tiende a orientarse hacia un solo punto. Esto
se debe a las diferencias en el uso de las dos
unidades. Al optar por una narretiva, el
hablante debe crear alguna justificaci6n para
contarla y asi evitar la devastadora pregunta
"2Y qu6?", la cual a todas luces indica que para
el oyente la historia no valia la pena o no fue
bien narrada, y que el hablante fall6 en su
intento comunica[ivo. Al narrar una cr6nica, el
hablante no necesita crear una justificaci6n
porque estf dando informaci6n que le ha sido
solicitada, ya sea por el oyente o por la forma
en que el hablante y el oyente interpretan la
situaci6n. Ya que se sabe que el prop6sito al
hablar es rellenar una secuencia cronol6gica,
no es necesario un prop6sito ulterior. La cr6ni-
ca requiere m6s investigaci6n, pero esta des-
cripci6n ayuda a identificarla como una de las
unidades del discurso presente en el corpus
estudiado.

5.3 I^a expllcacl6n

Analizada segfn Weiner (1979),la explica-
ci6n consdnrye una tercera unidad del discur-
so en las fuentes estudiadas, La explicaci6n se
refiere a una unidad particular del discurso y
no a una acci6n del hablante. Es deciq pode-
mos contar una historia para justifica una
acci6n, y entonces esa historia funciona como
una explicaci6n, pero como unidad del discur-
so, la explicaci6n tiene una estructura propia.
Generalmente se inicia con el enunciado de
alguna proposici6n que se ha de probar, y
continria con una serie de razones que a
menudo est6n imbricadas de forma mriltiple
para indicar por qu6 se debe creer la proposi-
ci6n.

Para comprender el papel de las explicacio-
nes en las historias de vida, debemos examinar
el momento en que las usan las hablantes y
que tipos de proposiciones intentan probar
con su uso. A grandes rasgos, parece que se
utilizaron para establecer proposiciones en
torno a las cuales las hablantes se sienten inse-
guras o inc6modas. No aparecen como prime-
ra unidad en respuesta a una pregunta. La pri-
mera unidad es usualmente una narrativa y las

explicaciones aparecen como unidades poste-
riores y, generalmente, no como respuesta a
una pregunta sino a raiz de un asunto que la
misma hablante ha traido a colaci6n. Esta rela-
ci6n entre la insegurided y le consiguiente
posici6n de las explicaciones se puede ver en
el caso de 8.O., de San Isidro de El General,
quien indica abiertamente que la proposici6n
a probar, d6nde naci6 y de qui6n es hija, es
una sobre la cual ella tiene dudas:

E.O.: ...naci ahi... o que no naci. Porque yo he tratado de
investigar eso y los vecinos y toda la gente, nunca nadie
me ha sabido decir, o simplemerte esquivan las preguntas
y me cambian la conversaci6n. Porque yo no pienrc... yo
pierrrc que yo no soy hija o de rru papi o no soy hija de
ninguno de los dos, y e mi me recogieron, o que... El pro-
blema que yo tengo es porque ellos quer-nn sustitukme
por alguien. Este... como mi hermanita, la rrayor, se muri6
cuerdo tenia cuatro afios, tzl vez yo sea una hiia no desea-
da o tal vez este...ellos...ellos han pensado que, que
pues...este... pensaron en sustituilme. Yo me siento como
al8o, como un sustituto, y asi o tal vez yo no fui una hija
deseada y por des graciz mi rraml qued6 embarezzdz y ra
queria quedat embarazada,;qu6 s€ yo! Tal vez
porque...porque para ellos disfrutar un tiempo solos.
Por,que ellos se casaron y mi n:nmi qued6 embaraza&
muy ripido, y luego la chiquita que tuvieron se muri6
;ves? Todas esas cosas. Entonces yo pienrc que, no s6, yo
tengo todas esas dudas.

Este caso es interesante, adem6s, porque la
explicaci6n de la proposici6n mezcla hechos
reales, como la muerte de Ia hermana, con la
ficci6n que elabora la hablante y que curnple
la funci6n explicativa. Esto obliga al entrevista-
dor, interesado en datos demogr6ficos, a
replantear la preSunta incluyendo los aiustes
necesarios (n6tese el car|cter dubitativo con
que se hace la pregunta) y la respuesta de E.O.
refuerza la pertinencia dela explicaci6n previa:

Entrevistador; En todo caso...este...oficialmente, digamos,
2cull fue tu lugar de nacimiento?
E.O.: Naci... este... en...yo creo que se llama la Alfombra.
Entrevistador: aD6nde queda ese lugar?
E.O.: Carretera a Dominical. Porgue yo neci en mi casa. Yo
no naci en ningrSn hospitai. Eso es lo que me dicen a mi.

5.4 Secuenclas de preguntas
y respuestas

Las narrativas, cr6nica y explicaciones cons-
tituyen las tres unidades principales del discur-
so que se encontraron en los datos usados
para este estudio. Esas son unidades cuya
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estructura la impone fundamentalmente la
entrevistada. Adem6s, hay secciones en cada
entrevista en las que el entrevistador, mfs que
la hablante, dicta la estructura. Estas son cade-
nas de preguntas y respuestas como la siguien-
te, tomada de la entrevista a I.L., de 53 af,os,
de San Miguel de Naranjo:

Entrevisadora:2Y a usted no la pusieron en la escuelar
I.L: Si me pusieron en la escuela, pero apenas pas€ el ter-
cer grado.
Entrevistadora: ;Por qu6 la sacarorf
I.L: Para que fuera a trabajar.
Entrevisadora: ;Y qui6n decidi6 eso?;Le pregunt6 a usted
gue si quer'ra seguir estudiando?
I.L: Es que aqui como no habia... habia hasa tercer grado
en esta escuela, aqui en San Miguel. Y para ir hebia que ir
hesta Naranjo, o asi.
Enuevistadora: Y apane de ir a trabajar en esas cosas,
grrsaed tenia que hacer oficio de la casaz
I.Lr Tambi€n.
Elrrevistadora: iQu6 tipo de cosas tenia que hacer?
I.L: Diay, a mi me levantaban...
Ertrevisadora: ZLe tenian tareas y horas fijrc de levantarse?
I.L: A las dos de la maflana teniamos que levantarnos
todos los rlias.
Entrevisadora: ;Teniendo solo ocho aios?
I.L: A quebrar rw*a, t hacer almuerzo, a moler...Bueno, z
todo eso. Desde que yo teo'ra siete aios a mi me enseia-
ban- Por cierto que yo no podia moler. Me daban con la
pied,ra en la mano, mzm6, asi, para que aprerdiera, y esta
uia todo el tiempo me qued6 asi.
Errtrevistadora: ZLe daba por la mano con la pie&az
I.L.:Ah, si. Y a quebrar maiz con la piedra. Y uno en
veces...Y es que es la verdad. Uno no puede. Diay...Y uno
se levanta con suefro, porque uno a las dos de la mafiane y
uro pequeflo le da mucho sueio. Y yo me acuerdo que
yo me quedaba dormida, y cuando ya sentia era lpe me
peUizcaban o me pegaban. ;Y qu6 va! Y a las cinco ya es5-
bamos en el trebajo, a una hora de camino.

Ias respuestas a las preguntas por lo gene-
ral son breves, y tnicamente cuando la pre-
gunta conlleva una evaluaci6n, como en el
caso de "lTeniendo s61o ocho afros7', existe la
pGsibilidad de que la entrevistada elabore un
poco m6s la respuesta.

El problema central que presenta una
secuencia como esta es la naturaleza de los
principios requeridos para describir por qu6
cada respuesta de hecho contestz la pregunta.
Esta problema 10 han abordado Labov y
Fanshel (1977) y Goffman (1975), pero se
manLiene sujeto a investigaci6n. Para los fines
de este andlisis nos basta con identificar tales
pares de preguntas y respuestas como una de
las unidades del discurso presentes en los
datos.

6. C-onduslones

En este articulo hemos propuesto la historia
de vida como ejemplo de un tipo de discurso
temporalmente discontinuo. Al describir algu-
nas de sus propiedades, hemos dado dos tipos
diferentes de czraderisticas. Uno es sociolin-
giiisticos: que la historia de vida consiste en
aquellas historias acerca de nosotros mismos
que contamos una y otra vez. El otro tipo de
caracteristicas se refiere a una noci6n internali-
zed^ de lo que es una historia de vi&; la idea
de que incluye "Lo que Ud. debe saber de mi
para conocerme'r. Este sentido interno de una
historia de vi& se pude observar rinicamente
por instrospecci6n. Postulamos que esta histo-
ria de vida. interna no s6lo sirve de guie para
moldear las historias que se intercambian
sociaknente, sino que ademls constituyen uno
de los medios que utilizamos para comprender
nuestras vidas y comprendernos a nosotros
mismo. Es nuestro criterio que los requisitos
sociales de coherencia y continuidad son tam-
bi6n requisitos de nuestros conocimientos pri-
vados, y que el proceso de la construcci6n del
significado se hace tanto para el hablante
como para los demis.

Con base en los datos obtenidos mediante
entrevistas sociol6gicas a profundidad a muje-
res rurales costarricense, hemos presentado
cuatro tipo de macrounidades del discurso
presentes en las historias de vida. Queda pen-
diente el anilisis de lo relativo a la elabora-
ci6n de la coherencia de esas unidades discur-
sivas.

El significado interno de la historia de vida,
su relaci6n con la historia de vida que se inter-
cambia socialmente, y el papel que iuega en la
construcci6n del sentimiento del yo, constitu-
yen temas que est n m6s a115. de los limites de
este estudio y en gran medida suietos a anelisis
en otras disciplinas. Ia comprensi6n previa de
la historia de vida como unidad de aMlisis lin-
gii-rstico puede contribuir a orientar esa investi-
8aci6n.

Notas

l. Agra&zco al M.Sc. Mario Pamirez B., de la Escuela
de Antropologh y Sociologia de le Universilad de
Costa Rica, el haberme facilitado las grabaciones
que corrtituyen el corpus para este trabajo.
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2. Cuando el 6nfasis reside en la visi6n del mundo y
en los hechos narrados, hablamos de "historia
oral". Ie dicotomia, sin embargo, no es absoluta, y
parece m6s bien responder a los intereses del
investigador. Ver FLACSo (1988), en donde se
abor& el terna desde varios 6ngulos.

3. las grabaciones fueron transcrilas ad wrfutitn; s:n

embargo, las citas se alustan a la onografn tradicio-
nd para facilitar su lectura, lo cual significa que los
,rspectos fon6ticos no son evidentes. En general, se

respet{on las pausas (indicadas por Ia coma, el
punto y los puntos suspensivos segrln la duraci6n
de la pausa y el tiPo de junrura final), repeticiones,
falsos comienzos y muletillas. C,on el fin de guardzr
el anonimato de las erttrevista&s, s6lo se indican
sus inicides, edad y regi6n donde viven.
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