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1 Jose Carlos Sebe Born Meihy es coordi 
nador del Laboratorio de Historia Oral del De 
partamento de Historia, desde el afio de 1994 
en la Universidad de Sao Paulo. 

En esta segunda edtcion revisada, co 
rregida y aumentada que Jose Carlos 
Sebe Born Meihy nos presenta del Ma 
nual de bistoria oral, vuelve a demos 
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el sentido, y par tanto, es susceptible. 
de reconstruir la historia social estu 
diando el pasado coma comunicaci6n 
entre texto y contexto" (p. 67). Recu 
pera la importancia del lenguaje audio 
visual y del video, media con el que es 
expresado, planteando que se debe 
abogar desde la investigaci6n hist6rica 
por un uso autoral, comprometido, 
resperuoso e inteligente de .toda Ima 
gen a la que recurrimos como fuente o 
como media de divulgaci6n. Da cuen 
ta de la riqueza que contiene el traba 
jo de divulgaci6n hist6rica para la in 
vestigaci6n que requlere cada vez mas 
de un traba]o interdisciplinario. 

En suma, la lectura de Cuentame 
tu vida nos ofrece un panorama am 
plio sabre la importancia de las his 
torias de vida para los estudios socio 
hist6ricos que recuperan la historia 
de procesos y relaciones sociales asi 
como de trayectorias y relatos familia 
res e individuales. 

154 

comprender y ejemplificar los cam 
blos que se gestaron en la mentalidad 
femenina o "vanguardismo femeni 
no", como ella lo llama, que se mani 
festo en· las decadas de los treinta y 
cuarenta en Mexico. En este sentido, 
Collado plantea que ambas trayecto 
rias estan marcadas par la revolucion, 
es decir, par las cambios socioeco 
n6micos y de mentalidad que este he 
cho historico desencaden6 en la socle 
dad mexicana. 

En "La memoria de los politicos so 
bre la perdida y la recuperaci6n de su 
estelarldad", Silvia Dutrenit, desde la 
perspectiva de la sociologia y de la his 
toria politica, aporta pistas metodo 
16gicas del uso de la historia oral para 
reconstruir procesos mas que historias 
de vida. Por otra parte, apunta que 
con la historia oral se trata de crear 
nuevas fuentes para el conocimiento 
de situaciones que nos son cercanas 
historicamente. Partiendo de tres con 
ceptos analiticos: autoritarismo/transi 
clones; memoria historica, y politicos, 
la autora realiza un acercamiento a la 
experiencla concreta de entrevistar 
politicos ofreciendo una ruta posible 
para nuevos trabajos. 

Por ultimo, en el trabajo "Historias 
de vida e imagen. Reflexion a partir de 
dos experiencias", de Lourdes Roca, 
se incursiona en una veta reclen ex 
plorada en las estudios de historia 
oral, la recuperacion de la imagen en 
el proceso de construccion e interpre 
taci6n de las historias de vida. A partir 
del analisis de dos e:xperiencias, Roca 
concibe a la historia de vida funda 
mentalmente como un proceso de co 
municaci6n "que, a traves del habla, 
teje el intertexto en que se construye 
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A lo largo del texto, se examinan 
los desafios principales que enfrcntan 
las oralistas, que en mi opinion son: 
la fundacion u origen del conoclmlen 
to hist6rico, producto de "versiones 
individuales sabre cada fen6mcno y 
que estas solo se [ustiflcan en raz6n 
de la suma de argumentos que carac 
terizan a la experiencia en su conjun 
to" (p. 14). El cuestionamiento de la 
tradici6n hlstoriograflca centrada en 
documentos oficiales, debido a que la 
palabra oral 

de la humanizaci6n de las percepcio 
nes que hasta entonces habfan sido, ge 
neralmente, vistas como expresiones 
institucionales de macroesrructuras 
coma partidos politicos, sirrdicatos, 
procesos econ6micos ( como la Indus 
trializacion), la relacion campociudad 
(p. 11). 

rias y ha actuado directamente en la 
conducta de museos y archives del 
mundo entero" (p. 11). 

A pesar de que en Brasil esta praxis 
hist6rica resulta ser mas joven que en 
paises como Estados Unidos, Inglate 
rra, Mexico e Italia, cuenta con fructi 
feros resultados producto de las dis· 
tintas incursiones en este campo. Di 
versos temas ban sido desarrollados, 
entre los cuales destacan: el exilio du 
rante la dictadura, la mujer vista desde 
diferentes clases sociales, las migra 
ciones locales (del norte al sur), las in 
migraciones de provenientes de otros 
paises al Brasil, la rnilitancia partidista, 
los trabajadores organizados en sindi 
catos, otros grupos sociales coma los 
estudiantes, los homosexuales, los in 
digenas, los nifios de la calle. 

Se trata, explica Sebe, 
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trar el importante papel de este tipo 
de te:xtos en la didactica de la historia, 
sabre todo para aquellos historiadores 
convencidos de que son portadores de 
un oficio y como tal tienen que trans· 
mitirlo a sus discipulos, 

Sebe es de esta especie escasa del 
gremio que comparte su tiempo de 
investigaci6n con la catedra forrnativa 
en la Universidad de Sao Paulo; de ahi 
que siempre se le encuentre rodeado 
de estudiantes a quienes inicia no SO· 
lo en los estudios historicos, sino en 
la forma de llegar a ser oralistas, es 
decir, historiadores orales. 

Su metodo todavia ortodoxo, de· 
termina que para el queda claro que 
sin un proyecto que plantee una me· 
todologia definida que conduzca a la 
aprehensi6n de la realldad, no se lie· 
ga ni al conocimiento hist6rico, ni a la 
interpretacion de los hechos, es decir, 
a la inteligibilidad de la experiencia vi· 
vida por el sujeto. 

Por eso su insistencia en vincular el 
aprendizaje con la investigacion y ex· 
poner en este manual que no por su 
sencillez deja de resultar muy acucio 
so, en esos momentos iniciaticos, para 
los interesados en abordar la praxis 
de la historia oral. 

Asimismo hay que mencionar que 
ha sido una preocupaci6n compartida 
entre los historiadores orales, deslin 
dar de su trabaio el tipo de investiga 
ci6n que realizan, como una Iinea de· 
fintda de la historia, que hace de la 
memoria una fuente constitutiva para 
su interpretacion y de la palabra un 
documento de registro y analisis. 

Asf pues, la historia oral, segun el 
autor, "ha influido en el cornporta 
miento de las discipltnas unlversita 
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(quien trabaja con la perrnanencia de 
los rnitos y con la vision del mundo 
de comunidades que tienen valores 
filtrados por las estructuras mentales 
aseguradas en referenda al pasado re 
moto). 

En otra parte del libro, Sebe hace 
un recuento hist6rico de la presencia 
de la oralidad, indicando el momenta 
de ruptura, primero en la edad media 
y despues, con mayor nitidez, durante 
el siglo XIX, cuando "la ciencia y la Ii 
teratura se apropiaron de la palabra 
escrita para centrar su credibilidad 
cientiflca" (p. 29). 

No obstante que la oralidad ha es 
tado presente en diferentes mornen 
tos, Sebe reconoce al equipo de Alan 
Nevis que naci6 en Ia Universidad de 
Columbia en Nueva York, como el pro 
motor de la tradici6n moderna de la 
historia oral. Fueron ellos quienes des 
pues de la segunda guerra mundial hi 
cieron entrevistas a los combatientes, 
familiares y victirnas de los conflictos 
para rescatar las experiencias vividas 
en este trascendente conflicto belico. 

Tambien sefiala a la nueva izquier 
da inglesa de los afios sesenta como la 
responsable de plantear a la historla 
oral coma una opci6n para ser consi 
derada como la "otra historla", "una 
contrahtstorta" o "historia vista desde 
abajo". 

En la actualidad, la historia oral se 
reconoce como una practica que ini 
cia el dtalogo transdisciplinario, en la 
medida en que las temas de investiga 
ci6n no pertenecen a un campo prevla 
mente delirnitado como ya antes se ha 
mencionado, sino que invita al debate 
tanto a las otras fuentes corno a los 
otros campos del conocimiento. 
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Y las tendencias de la historia con 
ternporanea que contempla el cruce 
documental con otras fuentes, en es 
te sentido, "la palabra dicha, despues 
de pasar por cuidados convenientes y 
su grabaci6n y conservaci6n, repre 
senta un avance en el concepto de 
documento y en la posibilidad del 
analisis social" (p. 15). 

Por otra parte, el autor aclara que la 
historia oral como historia viva parte 
del tiernpo presente, es decir, la pre 
sencia del pasado en el presente inme 
diato de las personas es su razon de 
ser. En esa medida no s6lo ofrece un 
cambio en el concepto de historia, si 
no que expone el sentido social de la 
vida de los entrevistados y lectores 
que al comprender Ia secuencia histo 
rica, se sienten parte del conte:xto en 
el que viven. 

Mas adelante, el autor explica las di 
ferencias que encuentra en las tres mo 
dalidades que asume la historia oral: 
historia de vida ( cuando se trata de la 
narrativa del conjunto de la experien 
cia de vida de una persona); historia 
oral ternatica ( debido a su caracter es 
pecifico, hace uso de la documenta 
cion oral de la misma manera que de 
las fuentes escritas); y tradici6n oral 

dialoga con la vieja concepcion de que 
personajes hist6ricos (o el sujeto de la 
historia) eran apenas las grandes figu 
ras, los heroes formidables, los sefio 
res poderosos, las victimas sacrificadas 
y aquellos que dejaron marcas regis 
rradas en los espacios oficiales y oficia 
Iizados, la historia oral promueve una 
nueva concepcion de la historia, una 
interpretacion clara de que todos, ciu 
cladanos comunes, somos p arte del 
mismo proceso (p. 15).· 
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Patricia Pensado Leglise 
Instituto Mora 

Sebe llama el "colaborador" y el "ora 
lista", que se define tambien coma la 
relaclon del yo y el otro, y el tipo de 
narrativas que se obtienen y c6mo se 
pueden trabajar. 

Al final Sebe ofrece unos ejemplos 
didacticos para distinguir las distintas 
formas del quehacer de la historia 
oral, si se trata ya sea de historia oral 
de vida, ternatica, ode tradici6n oral. 

Concluye con la forma de elaborar 
un proyecto de. investigaci6n de histo 
ria oral, las tecnicas para elaborar el 
cuaderno o libreta de campo, un glo 
sario de las principales categori'.as que 
son usadas con frecuencia por los ora 
listas, la carta de cesi6n de derechos 
del colaborador y una bibliograffa te 
matica, todas ellas, consideraciones, 
herramientas y tecnicas de gran utili 
dad para el future historiador oral. 
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Otros temas que seran parte de este 
libro son la interacci6n entre lo que 

fuera de la universidad, el numero de 
pequefios y grandes museos y archivos 
preocupados con la promoci6n de la 
historia local o de comunidades, pro 
puso la comunicaci6n entre el saber 
academico y las necesidades regionales 
en prornover el registro y el examen 
social de realidades espedficas. La 
regionalizaci6n de la historia oral es 
otra de las virtudes propuestas por el 
oralismo brasilefio, pues marca situa 
ciones que, en general, son vistas am 
pliamente. Contrario a las determina 
ciones dadas por las grandes estructu 
ras, la historia oral se insubordina a las 
tendencias masificantes y que expul 
saron a los seres humanos de las refle 
xiones sociales (p. 32). 

El notable desarrollo de la historia 
oral brasilefia en las ultimas decadas, 
asi como su incursion en temas tan 
diversos, se debio a que 
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