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de pequefias preguntas, de esas que 
todos los investigadores nos hacemos 
de manera silenciosa y personal en 
nuestro quehacer cotidiano. Y detras 
de cada pregunta se vislumbra mucho 
trabajo, dedicado y comprometido. 
Trabajo directo, · del tipo que implica 
confrontarse con las personas, sentir 
las, olerlas, saber de sus problemas 
para desde alli mirar las nuestros. 

Es un Iibro que no oculta nada y 
par tanto nos da una sensaci6n de fres 
cura, de busqueda, de desacartona 
miento que rara vez encontramos en 
el mundo academico, 

La obra es en todos sentidos un re 
flejo de la dinamlca del seminario, en 
donde el intercambio, la comunica 
clon y la discusi6n respetuosa entre 
Investigadores provenientes de dife 
rentes profeslones, es la intenci6n que 
orienta el trabajo, y donde se busca no 
la homogeneidad de las miradas, ni la 
imposicion normativa de una forrna 
de comprender sabre las otras, sino 
mas bien la promoci6n de la plurali 
dad real. 

Secuencia, nueva epoca 

Al leer este Ilbro me send como quien 
llega a casa. Como cuando vemos una 
pelicula mexicana, de esas pocas bue 
nas peliculas mexicanas contempo 
raneas, filmadas en la ciudad de Mexi 
co y que, a diferencia de lo que su 
cede con las peliculas extranjeras, al 
verlas nos reconocemos en cada calle, 
en cada edtflclo, en cada personaje. 

Ciertamente hay libros que nos 
abrurnan por la sapiencia de sus auto 
res, otros que buscan generar grandes 
polemlcas, otros mas que pretenden 
brindar respuestas acabadas 0e incues 
tionables. Este libro no es asi, aunque 
en el encontremos teoria de la m~jor 
calidad y propuestas · metodol6gicas 
sugerentes y novedosas. Sin embargo, 
no es un libro cuyo prop6sito sea pre 
sentar las "grandes propuestas te6ri 
cas" ni buscar las "grandes respuestas". 
Al igual que el guijarro humilde del 
que nos habla Leon Felipe, esta hecho 
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y contextuadas, diria yo, en procesos 
sociales mas amplios.   

Asimismo se parte de la idea de que 
la historia oral es un metodo de inves 
tigaci6n, pero es un metodo que Se 
esta construyendo continuamente en 
la practica. De ello da cuenta el libro 
mismo: cada uno de los trabajos que 
lo constituyen aporta elementos me 
todol6gicos particulares, frente a uni 
versos de estudio distintos. 

Un enfoque muy interesante lo 
presentan Luciana Ramos y Martha 
Romero en su reflexion sabre "Histo  
rla oral y psicologia". En este ensayo 
se exarninan las modificaciones en las 
supuestos filos6ficos de la psicologfa 
y se revisa la relaci6n entre historia 
oral y las disciplinas psicologicas y psi 
coanaliticas. Asf, mientras que a traves 
de la historia oral el  psic6logo puede 
incorporar elernentos socioculturales 
e hist6ricos que clan contexto a las ex- 
periencias individuales de  sus paclen 
tes, el historiador oral. puede  rescatar 
y replantearse el uso de una herra 
mienta esencial que particularmente 
ha desarrollado el psicoanalisis: la in 
terpretaci6n. 

A la historia oral se le  reconoce co 
ma un instrumento sumamente util y 
sugerente para el diagn6stico, sabre 
todo en pacientes que ban sido victi 
mas de actos violentos. Para ejemplifl 
car lo anterior se · retoman dos casos de 
mujeres (de clases sociales distintas) 
que a traves de sus narrativas permi 
ten explorar el mundo de la subjetivt 
dad y de la experiencia humana del 
sufrimiento y el dolor. 

Se reconoce tambien que en el acer 
camiento  a la subjetividad de . las per 
sonas, "la misrna relaci6n interlocutor 
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Par otro lado, Aceves traza caminos 
novedosos en la definici6n de historia 
oral, explicitando el sentido que se le 
quiere dar y que servira de. eje al con 
junto de las trabajos aqui.presentados. 

Se plantea que hacer hlstorla oral 
significa producir ·_ conocimientos his 
t6ricos y cientfficos y no simplemente 
lograr una exposici6n ordenada de 
fragmentos y experiencias de vida de 
los "otros". Bsto se logra enla medida 
en que estas fuentes orates son con 
frontadas con otros acervos hist6ricos, 

por lo que su consolidaci6n ·no es solo 
una derivacion de la historia _social, sino 
que es resultado de una matriz de apor 
taciones plurales respecto a conceptos, 
metodos, tecnicas, jerarqufa en los suje 
tos de investigaci6n, modos analiticos, 
forrnas y estilos de difusion' y sociali 
zaci6n de los resultados (p. 13). 

En el libro todo el tiempo se esta 
jugando con esta pluralidad a traves 
del replanteamiento de las fronteras: 
entre entrevistado y entrevistador; en 
tre una disciplina y otra, entre "nues 
tra" mirada y la del"otro"; entre el len 
guaje oral, el visual y el escrito, etce 
tera. 

En las dace articulos que lo consti 
tuyen, signados par investigadores de 
distintas instituciones, si bien encon 
tram os miradas muy dlversas, tam 
blen se traslucen puntos de reflexion 
y de orientaci6n compartidos. 

En la "lntroducci6n" que hace Jorge 
Aceves, asi se explicita. Par un lado, el 
autor nos brinda  elementos para ubi 
car el complejo problema de la histo 
ria oral vista coma parte de la inter 
rrelaci6n de diversas disciplinas cienti 
ficas, 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


145 

no, es decir, eso que experimentamos 
en la piel, en nuestros estados de ant 
mo, en la organizaci6n de nuestra vida 
cotidiana cuando entramos a un espa 
cio arquitect6nico espedfico, o cuan 
do no lo tenemos .enfrente y lo de 
bemos imaginar. Esto Ileva a la autora 
a una importante reflexion sabre la 
metafora y el modelo en la arquitectu 
ra mexicana, contrapunteandola con 
algunos ejemplos de la forma en que 
se concibe y sedesarrolla la arquitec 
tura estadunidense. 

Dos elementos me parecen signi 
ficativos en este trabajo: uno, es el 
hecho de ubicar el quehacer arquitec 
t6nico dentro de una estructura cul 
tural e ideol6gica espedfica. En· este 
sentido no hay nada mas cultural que 
la organizaci6n del espaclo y del tiem 
po. Otto es la preocupaci6n manifiesta 
por lograr, a traves de· la equilibrada 
relaci6n entre imagen y palabra, lo 
que la autora denomina "la democrati 
zaci6n del conocimiento", o el devol 
verle a la sociedad su legitimo patri 
monio cultural hacienda del producto 
cientifico un elemento de consume 
mas accesible. El lenguaje audiovisual 
puede ser el camino para ello. 

Baja esta misma preocupaci6n se 
organiza el trabajo de Lourdes Roca, 
"Historia videoral: un campo interdis., 
ciplinar a desarrollar", aunque aqui el 
enfasls lo pone ya no en la difusi6n de 
lo arquitect6nico, slno en el problema 
de· la difusion de las. productos de in 
vestigaci6n hist6rica en Mexico y el 
papel que juega el uso de herramien 
tas audiovisuales, espedficamente el 
video, en su difusi6n. Este instrumen 
to. es ubicado aqui no solo como una 
herramienta . barata y accesible para la 

RESENAS 

entrevistador construye la narraci6n" 
(p.25). Este punto me parece suma 
mente sugerente, ya que el entrevista 
dor es vista aqui no coma un mero 
instrumento de transmisi6n imparcial, 
neutral y pasivo, sino coma parte acti 
va en la construcci6n del relate, que 
adquiere asi mas el caracter de un 
dialogo que de un mon6logo. 

Otto aspecto Importante a destacar 
es que se incorpora a la subjetividad 
individual del paciente, su entorno 
cultural y sociohist6rico. Esta post 
ci6n si bien puede parecer evidente 
para un antrop6logo o un historta 
dor, no lo es tanto para un psic6logo 
o uh psicoanalista. En ese sentido, es 
una propuesta critica e lnnovadora 
en ese media. 

El texto nos deja abierta la posibili 
dad de multiples consideraciones. En 
lo personal me permiti6 · pensar en la 
eficacia simbolica de la palabra sob.re 
el cuerpo y 'la psique, sabre la cons 
trucci6n de .imagenes terapeuticas a 
partir de la narrativa del paciente, 
pero, sabre todo, sob.re la preocupa 
ci6n compartida de devolverle la voz 
a los sujetos sociales, yen este caso al 
mal llamado "paciente", de cuya acti 
tud no pasiva depende su curaci6n. 

Los siguientes dos articulos '. versan 
sabre una tematica comun: el proble 
ma de la difusi6n de los materiales de 
invcstigaciony .la compleja construe 
ci6n de lenguajes verbales y visuales 
para. lograr este fin. 

Graciela Garay en "Testimonio ar 
quitectonico: de la palabra a la ima 
gen", aborda la cuesti6n desde la pers 
pectiva espacial. Su analisis se centra 
en el profundo problema que Implica 
expresar la vivencia del espaeio huma 

SECOENClfi 
Revistadehistotiaycienciassociales 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

Retomando palabras coma artesano 
y costumbre, el autor nos muestra no 
solo el desencuentro de significados 

El primero concierne a la apropiacion 
por parte de los colaboradores comuni 
tarios de los metodos y resultados de la 
investigaci6n. El segundo concierne al 
lenguaje, en particular la dificultad de 
comunicaci6n igualitaria a traves de 
zanjas cultural.es que, debido a la histo 
ria, colocan a los colaboradores en po 
los antag6nicos. 

generalmente son comunidades espe 
ciflcas para los cuales el acceso a la 
informacion no es solo un problema 
de "ser mas cultos" o de conocer por 
conocer, sino quees una forma de re 
cuperar su propia historia y de mirar 
se a si mismos en ese continua espe 
jeo entre lo local y lo nacional, entre 
lo propio y lo ajeno. 

Con una idea similar a esta ultlma 
se organiza el trabajo de Gerardo Ne 
coechea, "Un experimento en historia 
publica e historia oral: las museos co 
munitarios de . Oaxaca". Aqui se anali 
za la tension e:xistente entre la historia 
pu blica esa historia nacional construi 
da desde la hegemonfa y la historia 
local, la que se recuerda en las cuen 
tos y leyendas, la que no es cronologi 
ca, la que las ancianos vivieron, la que 
le paso a alguien conocido y significa 
en la cotidianidad. Esta cuestion se 
pondra en juego en el espacio del mu 
sea y a partir de la experiencia de las 
proyectos de rnuseos comunitarios en 
Oaxaca, y de los talleres de historia 
oral que en ellos se desarrollaron, en 
donde aparecen par lo menos dos pro 
blemas que ameritan la atencion de 
Gerardo: 
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difusion amplia, sino tamblen como 
una fuente de investigacion · historica 
de la cual se puede obtener un tipo 
de informacirin que los medios escri 
tos no proveen. 

Para Lourdes el investigador debe 
centrar SU labor no solo en la produc 
cion de conocimientos sino en la difu 
sion de las mismos, apropiandose de 
un quehacer que hasta hoy se ha de 
jado en manos de otros, lo cual limita 
la integracion entre forma y contenido. 

Por lenguaje visual entiende un 
tipo · espedfico de lenguaje, con carac 
terfsticas particulares. "Este tipo de 
lenguaje debe ser resultado de la su 
ma (no yuxtaposicion) de las lengua 
jes textual, auditlvo y visual; es a traves 
de esta conjuncion coma se lograra 
transmitir un discurso original" (p. 51). 
Ast, par sus caracteristicas y la masivi 
dad con que ha sido reproducido en 
nuestros dias, es un media excelente 
para lograr una mejor difusion del 
producto de investigacion historica. 
Pero por ser un lenguaje espedfico, su 
desarrollo requiere de un manejo in 
terdisciplinar. 

El articulo me parece particular 
mente interesante porque en else de 
sarrolla una especie de propuesta me 
todologica descriptiva de las etapas 
involucradas para consolidar una ma 
nera espedfica de hacer historia: "la 
historia videoral". 

Sustentada en la experiencia de 
tres prayectos de investigacion · histo 
rica, la autora nos muestra que este 
enfoque tiene dos caras: la del investi 
gador que debe preguntarse seria 
mente para que y para quien produce, 
asumiendo la importancia de la di 
fusion; y la de las consumidores que 
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logra a partir de contrastar a traves 
de testimonies orates el concepto de 
artesano de tres generaciones de teje 
dores de esa comunidad .. Lo que en 
cuentra es sorprendente: en la prime 
ra generaci6n no se tiene el concepto 
de artesano sino de tejedor, en donde 
este oficio "tiene una estrecha afini 
dad con. Ia naturaleza y lo sobrenatu 
ral'' (p. 83), con el pasado y con una 
vision de mundo articulada a el; en la 
segunda generaclon aparece el con 
cepto de artesano y la mirada que se 
tiene sabre el oficio esta estrecha 
mente vinculada a las fuerzas del mer 
cado y al exterior de la comunidad, 
dando paso a una tercera generaci6n 
en donde la migracion ha trastocado 
no solo el oficio Sino a toda la con 
cepci6n del mundo, y donde ser teje 
dor ya no es el centro de la identidad. 

En este trabajo encontramos una 
propuesta metodol6gica muy intere 
sante para la comprension de la iden 
tidad social y sus transformaciones, 
que versa en torno a la delimitacton 
de un eje identitario claro, contrasta 
do a partir del uso de genealogias. Me 
parece que esta es una propuesta muy 
util y sugerente para todos aquellos 
que estamos interesados en los proce 
sos identitarios. 

El siguiente articulo "Identidades 
locales coma construcci6n. del sujeto, 
simbolos colectivos y arena politica. 
una propuesta metodologica", de Pa 
tricia Ramirez Kuri y Patricia Safa, nos 
presenta una serie de preguntas a mi 
parecer fundamentales en las ciencias 
sociales contemporaneas: lcomo abor 
dar la relacion entre eso llamado "tra 
dicional" ylo modernor, lc6mo pensar 
la relaci6n entre lo local dentro de la 
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entre los investigadores y los miem 
bros de las comunidades participan 
tes, sino entre estos ultimos a partir 
de experiencias de vida distintas. 

Loque se plasma en este trabajo es 
un relato de coma se constituyeron 
los museos comunitarios articulados 
a ·las asambleas comunales Indigenas 
en donde se resalta no solo la riqueza 
impllcada en la recuperacion de lo 
local sino tambien el conflicto, los de 
sencu entros en los procesos de comu 
nicacion y el contraste en las formas 
de "hacer hlstoria", de recordar y de 
olvidar, a traves de esa figura institu 
cional Hamada "museo". 

Este es un trabajo rico en experien 
cias que nos cuestionan la mirada "ro 
mantica" que solemos tener los antro 
pologos sabre las comunidades Indi 
genasy nos devela importantes ·pro 
blemas en la posibilidad de generar 
un lenguaje compartido con el "otro", 
resaltando la relacion intercultural de 
sigual que se establece entre las comu 
nidades · indias y ese mundo occiden 
tal llamado nacion. 

El quinto articulo del libro es el ti 
tulado: "Los tejedores construyendo 
artesanfa: cambios y continuidades en 
la identidad de los artesanos. Genera 
cion e identidad", en donde Mario Ca 
marena retoma la cuestion de la histo 
ria local, pero ahora desde la perspec 
tiva de la identidad de los pobladores 
de Santa Ana del Valle, Oaxaca, articu 
lada al ser artesanos tejedores de man 
tas de lana. 

A traves del material ernpirico pre 
sentado por Camarena encontramos 
una urdimbre fina y sutil de c6mo se 
construye y coma se transforma la 
identidad de una colectividad. Esto lo 
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El autor propane que desde una 
perspectiva metodologlca "el ecologis 
mo debera ser observado como un 
fenomeno colectivo .ampllo, pero en 
trelazado con trayectorias grupales e 
individuates" (p. 115). Es en ese marco 
en donde las htstorias de vida, los testi 
monios y los relatos de sus militantes 
toman relevancia ''y permiten mostrar, 
desde la descripcion personal los en 
trecruzamientos colectivos, tanto en su · 
propio agrupamiento coma en otros 
niveles y ambitos sociales" (p. 115). En 
su continua ir y venir entre las ONG's 
coma colectividades y los individuos 
que las conforman, el autor nos perml 
te explorar lo que ha llamado "la· con 
formacion de la conciencia ecologica". 

Siguiendo con la idea de historia 
local e identidad, aparece el ensayo 
"La. identidad y el espacio en la vida 
obrera", de Mario Camarena y Susana. 
Fernandez. El enfasis de este trabajo 
resulta muy lnteresante pues se plan 
tea analizar las formas en que el na 
rrador en este caso personificado en 
obreros textiles de San Angel de los 
afios de 1940 a 1960 recrea el espa 
cio de la fabrica y el barrio, a traves de 
la palabra .. El espacio es entendido co 
ma una de las evidencias principales y 
originales desde donde se construye 
la identidad. De alli lo. sugerente del 
analisis. 

Otta vez encontramos aqui la preo 
cupaci6n de articular lo local con am 
bitos mas amplios. Por ello se propane 
que el analisis del espacio obrero no 
se quede solo en el ambtto de la fabrt 
ca, . y que se articule, para lograr una 
comprension mas profunda de la vida 
obrera, a otros lugares como la casa, la 
calle, el barrio, etc. En este ejercicio 
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multiculturalidad de las ciudades?, tco 
mo abordar el problema del cambio? 

En el articulo . se hace una revision 
importante de la noclon de lo local 
pensado no. coma una .nocion auto 
contenida sino inmersa en procesos 
sociales mas amplios para luego vin 
cularla con la cuestion del poder y de 
la dependencia entre los espacios lo 
cales y el centro. 

En el trabajo se busca, segun las pro ... 
pias autoras, "romper con.perspecti 
vas que colocan lo local en un ~. terreno 
poco fertil, para entender la manera 
como se organiza la. diversidad en las 
sociedades contemporaneas" (p. 107). 

Es un trabajo que nos sugiere pen 
sar de manera diferente la realidad 
social. Nos proponen analizar la cues 
tion urbana mas que a partir de pola 
ridades, en relacion con los cruces, las 
intersecciones y las articulaciones de 
los procesos sociales. Reflexion suge 
rente que deja inquietudes ynos Invi 
ta a buscar nuevas respuestas. 

El siguiente articulo toca una tema 
tica · muy novedosaen dondelas ONG's 
dedicadas a cuestiones ambientaltstas 
y ecologistas :Y pensadas como nue 
vos movimientos · sociales son los per 
sonaj es centrales de la reflexion. En 
este ensayo, que denomin6 "Del. eco 
logismo e historias personal es", Jorge 
Aceves sintetiza parte de· una investi 
gaclon previa mas amplia y analiza ...a 
partir de . esta experiencia concreta la 
relacion entre la narrativa individual 
y las procesos colectivos. Uno de los 
aportes a mi parecer mas . interesan 
tes del texto es que el autor examina y 
caracteriza esa nebulosa que puede in 
cluir todo y nada a la vez, Hamada eco 
logismo. 
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El segundo trabajo lo constituye el 
ensayo titulado ''Infidelidad femenina 
y tolerancia social en· el 'cam po: el pa 
pel de la sexualidad en la constmccion 
de las Idenridades", de Rocio Cordova. 

El trabajo que presenta la autora 
forma parte de una investigaci6n mas 
amplia que se realiza en el estado de 
Veracruz, en la comunidad de Tuza 
mapan, en donde el enfasis reflexivo 
esta puesto en los recursos utilizados 
par las mujeres campesinas para so 
brevivir en la marginalidad y la po 
breza. Pasando por la historia de vida, 
se busca entrar en el mundo cotidiano 
de las mujeres campesinas, el mundo 
de las pequefias luchas, de la vida dia 
ria, del quehacer constante. 

A traves de los relatos el lector na 
vega por ese mundo privado de la 
feminidad que parte del cuerpo hasta 
proyectarnos a la cosmovision mas 
amplia: la manera en que se mira a las 
otros no femeninos, la maternidad, el 
hogar, SU papel en el mundo, etcetera. 

Par media de las palabras de la 
aurora, las mujeres de esta comunidad 
parecieran recobrar una voz propia 
en donde se traslucen las poderes fe 

Tan solo como madres y esposas esas 
mujeres pudieron salir del ambiro do 
rnestico y andar en la calle, ya sea per 
siguiendo a un consejero o marchando 
en una protesta. Unicamente por y 
para Ios hijos pudieron acceder al espa 
cio publico Urbano; manifestar SUS 
necesidades y sus exigencias (p. 151). 

ticas sumamente contrastables, hay 
un hilo conductor similar en ambos 
casos: las mujeres se apoyan de igual 
manera en su pap el 'de madres y de 
esposas. 
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de contextuaci6n en dtferentes pia 
nos, los autores encuentran impor 
tantes diferencias generacionales en 
la percepci6n y concepci6n espacial 
marcada ·tan to por generaciones co 
mo por sexo. Ello nos conduce nue 
vamente a la importantc discusi6n en 
torno a la construcci6n de las identi 
dades colectivas y a los cambios de 
estas en el tiempo. 

Los ultimas tres articulos del libro 
versan sabre diversos aspectos de una 
problematica comun: la identidad del 
genera femenino. 

El primero de ellos es el texto de 
·Angela Giglia, "Mujeres en el terremo 
to. Distintas estrategias frente a la ca 
tastrofe en Napoles y la ciudad de Me 
xico", que nos traslada a la catastrofe 
que implica un terremoto a traves de 
narrativas que nos mueven cualquier 
cantidad de afectos coma personas 
que han sufrido la experiencia de un 
terremoto. 

Este es un examen detallado y com 
plejo de la vivencia de mujeres perte 
necientes a dos contextos culturales 
distintos: Mexico e Italia. La intenci6n 
analitica es explorar las respuestas que 
dan sujetos culturalmente distintos 
ante un mismo fenomeno natural y 
coma ante la ruptura impuesta por la 
naturaleza se busca reconstituir el equi 
librio. La manera en que esto se rea 
liza esta culturalmente determinada: 
La relacion entre espacio publico y 
privado, asi coma el eje dela femini 
dad, son las puntos articuladores de 
toda la reflexion. 

Lo que observa Angela es que aun 
cuando estas estrategias de sobrevi 
vencia sean diferentes, y las mujeres 
en cada caso asuman actitudes y prac 
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RESENAS 

En las .ultimas tres decadas el campo 
de la historia oral se ha enriquecido 
con el aporte de otras disciplinas 
sociales, a traves de sus planteamien 
tos: te6ricos, metodos de analisls y 
herramientas de investigaci6n. Como 
lo plan tea Jorge Aceves, ello ha per 
mitido a la historia oral "consolidarse 
coma una practica de investigaci6n 
cientffica y adquirir el perfil de un am 
plio movimiento de interacci6n aca 
demica y discipllnarla" (p. 9). En este 
marco, el conjunto de trabajos que 
reiine Cuentarne tu vida, expone la 
interrelaci6n de las ciencias sociales y 
humanas con la historia oral, a partir 
de una tematica referente a. las histo 
rias de vida, la cual es abordada baj o 
perspectivas y contenidos diversos. 
Par un lado, se distinguen las estu 
dios que centran · su atenci6n en el 

De Garay, Graciela (coord.), Cuenta 
me tu vida. Historia oral: bistoria de 
uida, Instituto Mora/Conacyt, Mexico, 
1997, 78 pp. (Col. Perfiles). 

Marfa Ana Portal 
UAMIztapalapa 

posible, una figura. El espejeo es rmil 
tiple: a traves de la palabra y las Ima 
genes nos acercamos al "otro". Pero en 
realidad en el proceso nos acercamos 
a nosotros mismos. Y, parad6jicamen 
te, ese "orro" que se pensaba silen 
cioso, a traves .de sus propias palabras, 
esas que el historiador oral promueve 
con la entrevista, se . mira a si mismo 
y tambien construye una conciencia 
propia. 
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meninos, al tiempo que nos permiten 
vislumbrar camii1os para acercarnos a 
ellos. 

Finalmente, el texto de Concepcion 
RuizFunes, "Sefias de identidades de 
las mujeres espafiolas exiliadas en Me 
xico", nos presenta otra cara de la iden 
tidad femenina. El rostro de la mujer 
migrante. Rostro que rara vez se ve par 
las estudiosos de la migraci6n y el 
exilio. El trabajo situa a las exiliadas es 
pafiolas, durante las primeros afios de 
su vida en Mexico, en su cotidianidad. 

La idea de la autora es que la iden 
tidad grupal se construy6 a partir de 
una manera particular de vivir y con 
cebir la. cotidianidad. Es, desde ese 
conjunto de practlcas en la vida dia 
ria, en dondela mujerpuede ser pen 
sada coma el eje del espacio cultural 
desde donde se construyen las fronte 
ras identitarias. Los fragmentos de his · 
torias de vida aqui presentados, mues 
tran esa conciencia de · refugiada, que 
vista desde la mujer representa el 
"adentro" de una cultura. 

Con este ensayo se concluye el Ii 
bro . Al terminar de leerlo me quede 
con una sensaci6n de entusiasmo, 
porque en cada capitulo encontre pro 
puestas e ideas que me van a servir 
para mis propias investigaciones. Pero 
sabre todo me di cuenta, a traves del 
contenido del Ilbro., que la historia se 
construye muy poco desde la escritura 

. y mucho mas desde las vivencias y 
experiencias que se expresan a traves 
de imageries y sonidos en lugares 
especiflcos par personas de carne y 
hueso. El papel del historiador, del 
antrop6logo, del cientifico social es 
parecido al de un espejo que tiene la 
tarea de reflejar, lo mas nitidamente 
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