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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Carles Feixa, La imaginación autobio-
gráfica. Las historias de vida como he-
rramientas de investigación, Barcelona, 
Gedisa (Herramientas Universitarias), 
2018, 240 pp. 

euRídice sosa Peinado*

Gracias a la invitación de Carles 
Feixa, que me permite tener hoy 
la oportunidad de presentar un 

libro, La imaginación autobiográfica, que 
es un acumulado de la propia trayectoria 
investigativa del autor, de su manera 
de construir o cocinar la investigación; 
pero sobre todo agradezco de antemano 
por el valor que tiene el texto para la 
formación conceptual, metodología y 
práctica de todos aquellos que se propo-
nen indagar desde la visión, la voz y la 
palabra de los sujetos.1

Feixa nos convoca a la escritura aca-
démica a lo largo de todo el texto, a par-
tir de trayectorias de investigación o de 
rutas que reconstruyan desde la pers-

* Universidad Pedagógica Nacional. 
1 Texto leído en la Feria Internacional del 

Libro, Palacio de Minería, Ciudad de México, 
3 de marzo de 2019. 

pectiva de los sujetos protagonistas, 
realidades multidimensionales y diná-
micas de sus historias de vida, que nos 
aproximen a explicaciones sobre los pro-
cesos y las relaciones bio, socio, psico y 
culturales de la experiencia y de la sub-
jetividad de los actores; en síntesis, nos 
propone dar la palabra a los sujetos pro-
tagonistas de la trama problemática 
sobre la cual indagamos.

Como nos advierte Feixa en la intro-
ducción, el texto que hoy presentamos es 
resultado del acompañamiento y explo-
raciones que el autor ha realizado en los 
últimos 30 años de manera continua con 
grupos de estudiantes y profesionales 
ocupados en la investigación Historias 
de vida. Este acumulado de más de tres 
décadas explica una cualidad singular del 
texto, que es el hecho de que a lo largo 
de los ocho capítulos del libro existen hi-
los muy consistentes en su estructura.

En esta oportunidad, me gustaría 
comentar dos hilos que localice y que se 
desarrollan articuladamente en todos los 
capítulos. Por un lado, el esfuerzo de 
categorización de una genealogía de los 
modos de historias de vida: la historia 
biográfica como memoria de vencidos, 
crónica de éxodos, biografía relato cru-
zado, novela, película, narrativa oral o 
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hagiografía contracultural, y antibiogra-
fía o biografía dialógica, entre otras po-
sibilidades, para desarrollar investigación 
e intervención Por otro lado, el segundo 
hilo parte de la reflexión sobre la cons-
trucción metodología y práctica de los 
modos de historia de vida que nos con-
voca al despliegue imaginativo de estra-
tegias posibles para conocer desde la 
palabra de los sujetos, desde lo que ha-
cen y sus contextos, desde la acción que 
producen para transformarse ellos mismos, 
para reproducir o cambiar sus relaciones, 
y producir realidades problemáticas que 
comprender y explicar.

Respecto del primer hilo, se muestra 
una clasificación, que abarca el siglo xx 
e inicios del siglo xxi, de los matices y 
variantes de los modos de historias de 
vida que se explican por las necesidades 
a las cuales respondieron, por los ecos 
de resonancia en los contextos sobre los 
cuales se construyeron; sobre las convo-
catorias a las cuales respondieron; en 
síntesis, las circunstancias que explican 
la construcción de cada modo de historia 
de vida a lo largo del último siglo, y que 
en especial nos propone y aporta una 
crónica situada y muy bien contextuali-
zada y ejemplificada, proporcionado en 
conjunto una genealogía de este tipo de 
investigación.

Y digo modo y no tipo de historia de 
vida, porque los tipos se quedan cortos, 
mientras los modos, que nos aporta Feixa, 
nos ofrecen una lectura sobre el diálogo 
entre las necesidades de los que inves-
tigaban su finalidad por construir un 
modo específico y singular de historia 
de vida, en el que, a veces, los tipos son 
más bien abstracciones que sólo enuncian 
los rasgos de un concepto y no siempre 

nos dicen cuál fue la realidad con la que 
se diálogó para que se gestara cada modo 
de historia de vida; al hacerlo así a lo 
largo del texto, el autor nos posibilita 
pensar, imaginar nuevos usos y desa-
rrollos de los modos de historias de vida; 
nuevas transferencias, combinatorias, 
que nos permite y autoriza a dejar siem-
pre abierta la posibilidad creativa de 
nuevos desarrollos de los modos de his-
torias de vida, de lecturas imaginativas 
de acuerdo a las realidades con las cua-
les dialogamos y de los sujetos que están 
en el centro de los problemas que nos 
ocupan. 

El recorrido clasificatorio que nos 
propone Feixa es un recorrido por los 
usos y fines de este potente recurso in-
vestigativo, formulados desde la an-
tropología, la historia, la sociología, la 
literatura, y la educación, entre otras 
disciplinas; es un recorrido multi, inter 
y transdisciplinario de la gestación de 
modos de historias de vida, como posi-
bilidades de dar cuenta de los fenómenos 
como el exterminio de una etnia, la vida 
y las tramas de convivencia en las redes 
sociales de la pobreza, la constitución y 
desarrollo de las generaciones, las dife-
rentes maneras de ser joven o los proce-
sos de autoidentificación culturales y 
también contraculturales, entre otras 
posibilidades y ejemplificaciones que son 
documentadas en cada uno de los modos 
de historia de vida a lo largo del texto.

Y aquí viene el segundo hilo, que en 
esta ocasión resalto, ya que además de 
aportarnos la clasificación genealógica 
de los modos de historias de vida en el 
siglo xx, aporta una detallada, reflexiva 
y muy bien documentada manera de 
proceder en la construcción de cada modo 
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de historia de vida que es lo que se de-
sarrolla entre los capítulos 2 al 8. Por 
ejemplo, el capítulo “La construcción de 
la historia de vida” es una guía de cómo 
proceder en la construcción de biografías; 
se agradece la descripción destacada en 
el paso a paso del laborioso proceso de 
su construcción, que inicia desde con 
quién se habla, en torno a qué, cómo 
realizar entrevistas, transcribirlas, ana-
lizarlas, comunicarlas y construir expli-
caciones comprensivas de ellas; así que, 
quien se proponga hacer historias de vida 
o quien ya las hizo, al leer este capítulo 
se sentirá acompañado por nuestro autor 
en un diálogo metodológico y práctico en 
el largo túnel de recuperar con rigor, 
congruencia y capacidad explicativa la 
voz de los actores que están en el centro 
de los problemas que nos ocupan.

Este acompañamiento en torno al pro-
ceso investigativo se desarrolla, en espe-
cífico, paso a paso como una reflexión 
problemática respecto de los formatos o 
modalidades de las historias de vida como 
discurso, metáfora, cronotopo, utopía, 
recurso pedagógico, autoetnografía, par-
ticipación social o identidades mediáticas, 
entre otras posibilidades de este tipo de 
investigación De manera que, además 
de proporcionarnos una clasificación ge-
nealógica de las formas de biografía, ac-
cedemos a una categorización por las 
historias de vida de acuerdo con sus fina-
lidades, a partir de una construcción dis-
cursiva o participación social, desde su 
uso como metáfora o como recurso de 
autoetnografía. Por eso no es casual que 
los capítulos 4 y 8 estén escritos en coau-
toría por Carles Feixa y diversos acadé-
micos y profesionales que han puesto al 
centro la experiencia de construcción de 

historias de vida, en cada una de las mo-
dalidades desarrolladas por nuestro autor.

Por razones de espacio sólo me de-
tendré en el modo de historia de vida 
como recurso pedagógico y como utopía, 
por ser experiencias de investigación 
centrales de mi propia historia de vida 
y, al realizar la lectura de ambos capí-
tulos, me surgió la necesidad de com-
partir con ustedes la experiencia del 
antes y después del proceso de este tipo 
de investigación con docentes, educado-
res, alumnos como recurso pedagógi-
co, pobladores, migrantes y militantes 
al respecto de historias de vida como 
utopía.

Quisiera detenerme en la potencia 
explicativa de la construcción de una 
narrativa de la historia de vida como 
recurso pedagógico y como construcción 
de utopías, ya que, entre otras cosas, 
puedo destacar y coincidir con los auto-
res de dichos capítulos en que el desa-
rrollo de cada investigación es forma y 
contenido, y contribuye de manera de-
cisiva al despliegue de nuevas identida-
des. Existe un antes y después en la 
construcción de una historia de vida en 
el que la relata y en quien la escribe, al 
aproximarse a nuevas explicaciones, 
grados de conciencia de los protagonis-
tas de autoconocimiento de sus procesos, 
de sus trayectos y de las rutas que han 
desarrollado; pero sobre todo de la ex-
plicación de lo vivido al convertirnos en 
geólogos de las capas de experiencia 
en las que se sintetizan las montañas 
de nuestra vida, por ser los físicos que 
explican nuestras narrativas y las ener-
gías que nos habitan, sus intercambios 
y transformaciones; por ser alquimista 
que intenta dar cuenta del surgimiento 
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de nuevos elementos, lo que no existe, 
lo que da lugar a explicar las nuevas 
improntas, los artefactos culturales que 
dan significado a nuestros escenarios 
de vida; por ser ecólogos de las relacio-
nes y vínculos que explican los frágiles 

equilibrios de vida en las escuelas y 
organizaciones sociales y, ante todo, por 
ser geógrafos e historiadores de nuestra 
propia narrativa explicativa de los tó-
picos sobre los cuales gravitan nuestro 
cuerpo, mente y cultura.

Carlos Rodríguez Wallenius, Geopolítica 
del desarrollo local. Campesinos, empre-
sas y gobiernos en la disputa por territo-
rios y bienes naturales en el México rural, 
México, uam/Ítaca, 2016. 

milton gabRiel heRnández gaRcía*
alejandRa olveRa caRbajal*

Este libro puede ubicarse en un 
universo de publicaciones muy 
recientes que, dentro de un con-

junto de diferentes miradas y enfoques 
teóricos, nos muestra una radiografía 
desgarradora de la barbarie contempo-
ránea del capitalismo y sus demonios. 
Me refiero a las obras de Víctor Manuel 
Toledo, Ecocidio en México: la batalla 
final es por la vida;1 de Mina Lorena 
Navarro, Luchas por lo común. Antago-
nismo social contra el despojo capitalis-
ta de los bienes naturales en México,2 y 

* Escuela Nacional de Antropología e His-
toria, inah.

1 Publicado en México en 2015 por Grijalbo.
2 Publicado en México en 2015 por Bajo 

Tierra Ediciones y Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

de Armando Bartra, Se hace terruño al 
andar. Las luchas en defensa del territorio,3 
y a nivel latinoamericano, el publicado 
en abril de este año, Despojos y resisten-
cias en América Latina/Abya Yala, 
coordinado por Carlos Walter Porto-
Goncalves y Daniel Hocsman.4 

Esta obra constituye un amplio aná-
lisis sobre los múltiples procesos de des-
pojo de los bienes comunes que tienen 
lugar a nivel nacional, pero también de 
las acciones de resistencia. Como señala 
el autor, en el siglo xxi se intensificaron 
los procesos de pillaje en América Lati-
na emprendidos por corporaciones glo-
bales y empresas nacionales en alianza 
con los gobiernos nacionales y locales. 
Estos procesos que agudizaron el saqueo 
y la creciente respuesta organizada de 
los pueblos, han llevado a que Carlos 
Rodríguez analice las nociones de terri-
torio y territorialidad. Las primeras, 
ligadas a los procesos históricos, cultu-
rales y simbólicos que se han construido 

3 Publicado en México en 2016 por Ítaca 
Ediciones y la Universidad Autónoma Metro-
politana.

4 Publicado en Buenos Aires en 2016 por 
Estudios Sociológicos Editora.


