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M.ª PILAR SAIZ CERREDA
Departamento de Filología
Universidad de Navarra
31009 Pamplona
mpsaiz@unav.es

Identidad y representación 
en el discurso autobiográfico

os días 4 y 5 de febrero de 2010 se celebraron en la Universidad de Na-
varra las I Jornadas de Escritura Autobiográfica. Allí tuvimos ocasión de
entablar una serie de debates sumamente interesantes en torno a cues-

tiones de gran actualidad que afectan tanto a la forma como al contenido y a
la praxis de este tipo de escritura, ya fuera en el mundo anglófono, francófono
o hispánico. Identidad, representación, autenticidad, unidad, fragmentariedad,
precariedad, discontinuidad, pacto, verdad, ficción, sinceridad y tantas otras,
no fueron sino algunas de las palabras clave en las que se enmarcó el diálogo
sobre la problemática que plantea el discurso autobiográfico. Como el interés
mostrado por ponentes y público iba en aumento, continuando con los ecos
de estas Jornadas decidimos retomar este diálogo y realizar un volumen mo-
nográfico sobre estos temas, que es el que ahora presentamos. Eso sí, hemos
querido que las voces que vinieran a participar en este diálogo –que desde la
llamada que hicimos fueron variadas y cuantiosas– hablaran en español y con-
tribuyeran a ilustrar esta problemática desde dos perspectivas diferentes: una
más focalizada en la teoría literaria y otra en la combinación de teoría y crí-
tica, centrada en los textos que la riquísima literatura de ámbito hispánico
puede ofrecer. Para dar mayor unidad al volumen hemos centrado nuestro in-
terés crítico principalmente en las cuestiones de identidad y representación en

L
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el género autobiográfico: cómo influyen en la práctica literaria concreta estas
cuestiones y cuáles son las aportaciones de la teoría y crítica literarias a este
respecto. En el fondo se trata de estudiar la imbricación entre la literatura y
el clima cultural contemporáneo y cómo la literatura es a la vez motor y re-
flejo de este clima. Y todo ello desde la perspectiva de la autobiografía como
género literario porque, como explica Miguel Ángel Garrido, 

el género es un sitio muy bueno para estudiar la literatura, en cuanto que
se sitúa en una zona intermedia entre la obra individual y la literatura
como institución, con lo cual permite indagar las relaciones entre forma e
historia, entre estructura y temática, entre contenido y expresión. Es así
una encrucijada privilegiada para analizar teoría de la literatura atendiendo
a la creación individual, al componente lingüístico y al factor social. (25)

“¿Qué son los géneros?” Es la pregunta que se formulaba Wolfgang Raible en
el título de su famoso artículo de 1988. He aquí formulada una de las cuestio-
nes que cualquier estudioso de la literatura se plantea al acercarse a ella desde
la teoría o la crítica literarias y para la que sin embargo no existe una sencilla
respuesta. Pero esta es la esencia de la crítica, establecer un diálogo en el que
tengan cabida posturas diferentes, antagónicas incluso, que arrojen un poco
de luz a la tarea de comprensión del mundo a la que la literatura tiene mucho
que aportar.

Pues bien, aun cuando no exista un acuerdo unánime sobre esta cuestión,
las respuestas a esta pregunta van a servir de guía a la hora de plantearnos y
comprender con un poco más de profundidad lo que está ocurriendo hoy en
día con el género autobiográfico. Jean Molino en su artículo “Les genres lit-
téraires” explica que la creación de un género literario es fruto de un proceso
en el que confluyen una serie de variables tales como el horizonte de expecta-
tivas del lector, las estrategias de producción del autor (o los autores) y las pro-
pias características de las obras. Es decir, no es suficiente con tomar como base
las producciones concretas, los documentos textuales, y observar en ellos la
presencia de determinadas características discursivas para concluir que ha apa-
recido un género nuevo. Antes bien, conviene tener en cuenta que los textos
se enmarcan en unas coordenadas espacio-temporales muy concretas que ex-
plican que sean considerados como género en una época específica y no en
otra. Esto es, en la diacronía se opera una actualización sincrónica que per-
mite la aparición del género.
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Como consecuencia de todo ello podemos deducir que el género no es
producto del azar porque arrastra el peso de una tradición a lo largo de la cual
son observables determinados grupos de rasgos en estado latente, tal y como
apuntan Raible y Alistair Fowler. Sólo que en un momento determinado, las
circunstancias concretas de la época histórica permiten que esos rasgos sean
recibidos por los lectores como constitutivos de un género, que sería mani-
festación, producto, reflejo y resultado de una forma de entender el mundo en
ese momento en el que realmente surge con su acta de nacimiento. 

Tzvetan Todorov, en su conocido ensayo “El origen de los géneros”, ex-
plica que los géneros evidencian los rasgos constitutivos de la sociedad a la
que pertenecen: “una sociedad elige y codifica los actos que corresponden
más exactamente a su ideología; por lo que tanto la existencia de ciertos gé-
neros en una sociedad, como su ausencia en otra, son reveladores de esa ide-
ología” (38-39).

Por consiguiente, en esta línea, lo que se ha dado en llamar “the auto-
biographical turn” o el giro autobiográfico, respondería, al menos en térmi-
nos generales, a las obsesiones propias de las décadas más inmediatas, de fina-
les del siglo XX y comienzos del XXI: muchas veces obsesiones relacionadas
con la representación, con la identidad, obsesiones de orden epistemológico
y tantas otras, de las que el ámbito hispánico ofrece claras evidencias. 

No es nuestra intención hacer ahora el balance de lo que el género auto-
biográfico ha supuesto en la historia de la literatura hispánica: nos remitimos,
a título de ejemplo, a algunas de las publicaciones aparecidas en estos últimos
años de José Romera Castillo, José Mª Pozuelo Yvancos, Manuel Alberca, Da-
río Villanueva, Manuela Ledesma, Nora Catelli, Anna Caballé, Ángel G. Lou-
reiro, Celia Fernández Prieto, Francisco Ernesto Puertas Moya o Alicia Mo-
lero de la Iglesia. Tampoco pretendemos en este momento hacer un estudio
sobre la historia y poética del género. Sí nos interesa, en cambio, insistir en la
idea de la pervivencia diacrónica del discurso autobiográfico, así como desta-
car algunas de las causas por las que creemos que este género goza de tanta vi-
talidad en nuestro tiempo.

Literatura y sociedad son dos realidades que no pueden ir separadas ya
que la literatura nace y se desarrolla en una sociedad determinada, y la socie-
dad concreta de cada momento histórico con sus características específicas in-
fluye en la creación de manifestaciones literarias exclusivas de ese periodo. Si
nos centramos en nuestra época concreta, tendremos que destacar algunas de
las características que la definen para entender con más profundidad cómo las

SAIZ CERREDA. IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN EN EL DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO
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manifestaciones literarias producidas en la actualidad son productos en per-
fecta sintonía con el mundo presente. 

Especialmente en estas últimas décadas, filósofos, sociólogos, psicólogos,
analistas de distintos ámbitos del saber, incluidos teóricos y críticos de la lite-
ratura –amén de numerosos escritores– y tantos otros especialistas, han cen-
trado sus análisis y sus investigaciones en el estudio de la sociedad postmo-
derna, adjetivo con el que no han dudado en calificar a la nuestra, aun cuando
no exista un acuerdo total. Esto quiere decir que el ambiente cultural en el que
se desarrolla la teoría y crítica del género es en gran parte el de la postmoder-
nidad, tal y como se puede ver en algunos de los artículos del volumen.

Así, siguiendo a Barbancho, la postmodernidad debe ser entendida como
una “nueva visión del mundo”, un “nuevo modo de leer” y de “interpretar” la
realidad, que cuestionaría la visión del mundo anterior y por ende, cuestio-
naría el pasado y la tradición. Por tanto, la postmodernidad pondría en tela
de juicio nociones tan fundamentales en literatura como la de referenciali-
dad, la noción de historia o la “pretendida transparencia de la representa-
ción” del yo como modelo exacto de la realidad, que pasaría a ser un cons-
tructo, aspectos todos que abordan tanto Molero de la Iglesia, como Bar-
bancho o Romera. 

Como consecuencia de ello, en esta época todo parece fragmentario, pre-
cario, aleatorio, incierto, inestable, relativo, mutable, volátil, “nómada”, utili-
zando la terminología de Deleuze y Guattari, o “líquido”, según explica Bau-
man. La realidad se aleja cada vez más de los modelos tradicionales, los sub-
vierte y lo único que se puede percibir es un conjunto de realidades parceladas,
yuxtapuestas, múltiples, pluriformes o híbridas. En resumen, vivimos en una
sociedad que ha decidido que prevalezca como modo de vida la paradoja de lo
“permanentemente impermanente, completamente incompleto, definida-
mente indefinido… y auténticamente inauténtico” (Bauman 49). 

En este contexto resulta lógico entonces que el individuo se perciba a sí
mismo en su propia fragmentariedad y que no se reconozca bajo una forma
unitaria, ya que es un aspecto que le resulta muy difícil de aprehender. No
puede resultar extraño que viviendo inmerso en una sociedad cambiante y seg-
mentada, “en continua transformación”, tal y como explica Romera, esta
misma le imponga como tarea la construcción de una “individualidad fuerte”
con el fin de “consolidar el cambio continuado”, por mucho que pueda resul-
tar paradójico. Se trata de una tarea autorreferencial, eminentemente subje-
tiva, que va a tomar una dirección determinada, la de la búsqueda interior, as-
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pecto que estudia en profundidad Molero de la Iglesia. Se trata entonces para
cada individuo de forjarse su propia identidad, una identidad que, por otro
lado, no puede pretender que sea totalmente una, unida en su estructura y sig-
nificado sino totalmente diversa, en equilibrio inestable, en movimiento, dada
la suma de la composición de los elementos y que habría que definir como
“identidad narrativa”, con palabras de Ricoeur, o como “estética referencial”,
con palabras de Eakin, como acertadamente señala Molero de la Iglesia. Solo
así puede concluirse que es un individuo auténtico. 

En este caldo de cultivo no resulta sorprendente la proliferación de los
escritos autobiográficos. De hecho, si observamos lo que nos ofrecen las li-
brerías, el mercado editorial, o si consultamos las listas de libros más vendi-
dos, nos damos cuenta de que siempre figuran en un puesto destacado, no sólo
autobiografías en su versión más tradicional, sino también en sus más variadas
formas, tales como memorias, epistolarios, diarios, relatos o historias de vida,
dietarios, ensayos, apuntes íntimos, autorretratos, confesiones… Es el llamado
“memoir boom” que, como manifiesta Francisco Ernesto Puertas Moya,
muestra una gran variedad de “modalidades, estilos y perspectivas para abor-
dar el yo y acceder al misterio de la vida, al secreto de una existencia” (11). Son
los subgéneros o sencillamente, géneros autobiográficos enmarcados en el
“macrogénero autobiográfico” (Saiz 35). Es innegable entonces que la inva-
sión del yo no obedece tan sólo a una cuestión de moda sino que viene im-
pulsado por otras razones sociales y culturales de más calado.

Acabamos de indicar las manifestaciones más o menos heterogéneas bajo
las que prolifera la escritura autobiográfica; unas manifestaciones que tienden
a multiplicarse y a adoptar formas nuevas acordes con los tiempos y caracteri-
zadas por constituir categorías vagas, muy amplias, de límites imprecisos, en
absoluto cerradas en sí mismas, cuyo estudio no se puede abordar desde las te-
orías clásicas sobre la poética de los géneros. Por esta razón el análisis de la
práctica autobiográfica hoy nos da pistas de cómo se está transformando el
quehacer literario. En realidad la experiencia demuestra en nuestros días la di-
ficultad tan frecuente con que se topan los estudiosos a la hora de encontrar el
modelo genérico específico en el que encuadrar una obra concreta, muchas
veces un producto híbrido que no encuentra su espacio en el listado canónico,
más estable y ordenado. De ahí que muchos autores prefieran hablar de formas
de la escritura o del discurso autobiográfico para no caer en la “fiebre clasifi-
catoria” (Hernández Rodríguez 38) y fijar unas formas que son vertiginosa-
mente dinámicas y no conocen fronteras. Así lo hemos querido expresar ya

SAIZ CERREDA. IDENTIDAD Y REPRESENTACIÓN EN EL DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO
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desde el inicio, en el mismo título del volumen, como una declaración de nues-
tras intenciones con este número.

De hecho algunos de los autores que intervienen en este volumen, como
Íñigo Barbancho, Alicia Molero de la Iglesia o Fernando Romera por ejemplo,
contribuyen a alimentar en sus artículos este debate sobre los límites y con-
tornos del género autobiográfico, que se movería en un amplio espacio entre
modernidad, antimodernidad, postmodernidad, como un claro exponente de
los modelos culturales dominantes y en una dirección que iría desde la intimi-
dad y privacidad más individual hasta la exposición pública de esta intimidad.

En el caso de otros autores, como Efrén Cuevas o José Manuel Trabado,
sus artículos hacen más hincapié en esa ruptura de fronteras del género, en
cuanto que la manifestación autobiográfica se llevaría a cabo desde cauces de
expresión en el que la escritura no ocupa el lugar destacado, siendo sustituida
o completada por la imagen: cinematográfica, en el caso de Cuevas con su es-
tudio sobre el documental autobiográfico, o el cómic autobiográfico, en el de
Trabado. La búsqueda identitaria en estos casos se vería reforzada por la re-
presentación de imágenes.

Esta ruptura de fronteras también es observable en el interior del propio
género autobiográfico, en sus múltiples manifestaciones, como explican Luigi
Patruno y Oswaldo Zavala. Patruno, a través del análisis de las notas y apun-
tes del escritor argentino Juan José Saer, va a mostrar las posibles conexiones
entre estos y la escritura de su novela Glosa, lo que le llevará a revisar la no-
ción de intimidad y a considerar estos textos como un subgénero propio del
discurso autobiográfico muy próximo al de los diarios. Zavala, por su parte,
saca jugo al híbrido genérico de El arte de la fuga de Sergio Pitol, para hacer
una síntesis del concepto de Occidente contemplado y analizado desde la óp-
tica mexicana.

Ahora bien, en este volumen no solo tienen cabida las manifestaciones
autobiográficas más novedosas o problemáticas. Nos encontraremos igual-
mente con algunas de muy larga tradición literaria como es el caso de las car-
tas y la autobiografía propiamente dicha. Así, Gabriel Insausti nos descubre
una panorámica nueva del mundo literario, cultural y personal de Salinas y
Guillén a través de sus epistolarios. Francisco Estévez explica cómo en el Si-
glo de Oro español la práctica autobiográfica era muy común entre los solda-
dos como una forma de escritura que permitía reivindicar los méritos de es-
tos y por ende, justificar la política militar llevada a cabo en el ocaso del Im-
perio. En cambio, señala Estévez, la Vida del capitán Domingo de Toral y Valdés
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supone una excepción a este tipo de escritura, que se reviste de gran moder-
nidad, dado que el autor va a “profundizar en el yo” y va a emprender la tarea
de su relato por una “motivación de carácter íntimo”, algo sorprendente en
este tipo de escritos áureos.

A la vista entonces de tan amplio panorama podemos preguntarnos: ¿qué
une a la variada crítica de textos en este volumen? Sin lugar a dudas podemos
responder diciendo que nos encontramos en presencia de textos que, a pesar de
todas sus diferencias, evidentes, tienen un punto de convergencia claro: el au-
tor relata su propia vida, o al menos una parte, y deja constancia de alguna forma
de su compromiso personal en esta tarea. En definitiva, todos los textos van a
estar regidos por una dominante común que siempre estará presente: el pacto
autobiográfico, que puede adoptar formas diversas según el tipo de escrito. 

Además, la existencia del pacto se revela no solo como un criterio elegido
por los autores para circunscribir sus producciones a un determinado género
o grupo de textos sino que la elección del pacto obedece, aun cuando sea de
forma inconsciente por parte de los autores, a un criterio de necesidad. Así es,
en una época, como hemos señalado, en que la sociedad impone a sus indivi-
duos la tarea problemática de buscar su identidad para poder definirse como
individuos auténticos, el escritor reivindica la autenticidad de su empresa y ma-
nifiesta con el establecimiento del pacto, su decisión de llevar a cabo un trabajo
identitario. Para el escritor, en efecto, la escritura autobiográfica pasa a ser un
reclamo, un espacio de elaboración, de creación, de búsqueda y de reivindica-
ción de su yo, un yo que debe explorar las profundidades de su ser para tratar
de descubrir, de componer, de construir o reconstruir su propia identidad.

A ello, en efecto, es a lo que se refería Gusdorf cuando explicaba el con-
cepto de autenticidad que es uno de los pilares sobre los que se debe sustentar
la escritura autobiográfica. La autenticidad entendida como una “búsqueda de
sí”, como “una participación en la constitución de sí”, como una “tarea”, “un
deber ser dado al individuo” para poder acceder a una realidad en la que se va
a encontrar “armonías y oposiciones, complementariedades, más acá y más allá
de las formalizaciones racionales […] sincretismos y alternancias”. Es decir,
solo el pacto permite la búsqueda identitaria que es la que garantiza la auten-
ticidad de los individuos que se ejercitan en una empresa autobiográfica. Por
esta razón hemos querido recuperar y traducir un artículo de Georges Gus-
dorf, titulado “Autenticidad”, que hasta ahora no había sido traducido en es-
pañol, un clásico de la teoría podríamos decir, para abrir el volumen con una
de las cuestiones candentes del debate sobre lo autobiográfico.
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De igual modo, siguiendo en esta línea, no podíamos dejar escapar la oca-
sión que nos brindaba este volumen para ampliar el diálogo sobre identidad y
representación en el discurso autobiográfico. Con esta idea y siguiendo con
esta práctica autorreflexiva a la que hemos aludido, he querido participar ac-
tivamente y, convertida en entrevistadora de uno de los estudiosos más cono-
cidos y prestigiosos internacionalmente, Philippe Lejeune, he volcado en al-
gunas preguntas mis propias preocupaciones con el género; el resultado se ti-
tula “Tres preguntas a Philippe Lejeune”, y publicamos la traducción que he
realizado de esta emtrevista.

Por último, dado que se trata de un volumen en torno a la escritura au-
tobiográfica, hemos considerado que podría tener gran interés que fueran los
propios escritores o críticos quienes tomaran la palabra y esbozaran sus refle-
xiones y consideraciones en torno a sus propios actos de escritura autobiográ-
fica o a los actos de escritura autobiográfica de otros autores. Por todo ello he-
mos decidido incluir una sección titulada “Retazos auto/biográficos”, en la que
Antonio Moreno escribe un ensayo autobiográfico; Anna Caballé dibuja un
retrato biográfico de Zenobia Camprubí a través de sus diarios; y Philippe Le-
jeune habla de la escritura de sus propios diarios, pasando después el protago-
nismo a los autores de los artículos.

En resumen, hemos querido reflejar y recoger visiones distintas en torno
a un tema apasionante y característico de nuestra época, y que sin embargo
hunde sus raíces en un pasado lejano. Pasado y presente proyectados hacia el
futuro encontrarán su eco aquí, la tradición y la más absoluta contemporanei-
dad, imágenes, dibujos y palabras, textos reflexivos y autorreflexivos, autores
de España y de allende los mares, en un todo ecléctico adaptado a la estética de
los tiempos. Y todo esto para mostrar el buen nivel, la calidad y la profundidad
de la teoría y la crítica sobre la escritura autobiográfica que se hacen en el ám-
bito hispánico y reivindicar el peso que se merecen a nivel internacional. Con
estas contribuciones hemos querido dejar constancia igualmente de la cantidad
y variedad de producciones autobiográficas existentes en este mismo ámbito
y que reclaman ser más y mejor conocidas, reclaman “visibilidad”, como muy
acertadamente señalaba Guy Mercadier (92) rompiendo poco a poco el que
podemos calificar como lugar común de la literatura, de que en nuestra tradi-
ción tiene poca cabida y poca originalidad este género. Sirva para desmontarlo
nuestra humilde contribución. 

No quisiéramos terminar sin agradecer a todos los que participaron en
las I Jornadas de de Escritura Autobiográfica celebradas en la Universidad de Na-
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varra el 4 y 5 de febrero de 2010 por ser el motor de esta publicación. A todos
los que contribuyeron con sus discusiones y entusiasmo por el discurso auto-
biográfico, muchas gracias. Asimismo, quisiéramos agradecer a los Proyectos
de Investigación “El epistolario de escritores del siglo XX como representa-
ción de la historia intelectual y cultural”, financiado por el Gobierno de Na-
varra y “Narrativas y globalización: la autobiografía como mediación cultu-
ral”, financiado por la Fundación Universitaria de Navarra, su generosa apor-
tación material que ha hecho posible esta contribución, llamémosla más in-
material, pero no por ello menos relevante para la comprensión de la vida cul-
tural contemporánea.
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