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¿Existe una historia oral latinoamericana?

Gerardo Necoechea Gracia
. . . . . .

La respuesta a esta pregunta, sin pensarlo dos veces, es que sí, por su-
puesto existe una historia oral latinoamericana. Pero si me doy un tiempo
para pensar la pregunta dos veces, entonces caben distintas maneras de
entenderla. Una posibilidad es suponer que la pregunta pide dirimir si hay
una esencia que hace de la historia oral latinoamericana algo por defini-
ción distinto a cualquier otra historia oral. Ello claro implica la noción de
que existe una identidad uniforme en América latina, y que esta se refleja
en la historia oral. Entendida así la pregunta, la respuesta es no.

Podríamos, en cambio, entender la pregunta en términos de la prác-
tica y no de la esencia. Vista así, entonces, la pregunta apunta hacia un
rasgo de la práctica de la historia: su especificidad. Entonces sí, la his-
toria oral latinoamericana sería distinta porque trata de especificidades
que difieren de las europeas o africanas. Por esa razón, entonces, tam-
bién es diferente la historia oral en México y en Argentina, o en Colombia
y Panamá; incluso sería distinta la historia oral del norte mexicano (po-
siblemente más parecida a la del suroeste de Estados Unidos) de la del
sur mexicano (posiblemente más cercana a la de Guatemala). La historia
oral en América latina es de esta manera como la de cualquier otro lugar,
porque atiende a las especificidades de tiempo y espacio.

Dirigir la respuesta en esta dirección abre la pregunta respecto de po-
sibles similitudes en la región, a pesar de la singularidad de los sucesos.
En mi opinión, ello nos lleva a pensar en la posibilidad de una historia
comparativa, que a su vez presenta el problema de recortar problemáticas
comunes. Por supuesto estamos en la práctica de otro rasgo del quehacer
histórico: encontrar la universalidad, o puesto en términos moderados
y factibles, generalizar más allá de tiempo y espacio determinados. Por
supuesto que la comparación no distinguiría a la historia oral latinoame-
ricana, como tampoco tendríamos porque limitar la comparación al conti-
nente americano. Qué comparamos, eso sí, deslindaría un campo distinti-
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vo. Varios colegas dimos apenas un par de pasos en esta dirección, en un
proyecto sobre historias orales de la militancia de izquierda en América
latina. Las experiencias individuales son difícilmente comparables pero
no así los contextos que les dan sentido. Aún así, los contextos de país a
país eran muy distintos. La izquierda que optó por la lucha armada, por
tomar un ejemplo, en Argentina y en Nicaragua sin duda puso en peligro
al Estado (y en Nicaragua por supuesto lo derrotó) mientras que en Méxi-
co su presencia cualitativa y cuantitativa fue mucho menor. La represión,
sin embargo, fue muy similar en método, intensidad y propósito porque la
percepción desde el poder veía un mismo proceso en los movimientos de
oposición. Estos, por su cuenta, abrevaron de la experiencia que conside-
raron común y vislumbraron un futuro compartido. Conjugadas y traba-
das en conflicto, las experiencias crearon una idea de América latina. Esa
idea, creo sin haber ahondado mucho en el asunto, probablemente cre-
ció en la posguerra, maduró con la Guerra Fría, y decayó hacia el final de
los años ochenta. Ahí entonces hay un campo fértil de indagación propia-
mente latinoamericano. Es decir, a partir de ciertas preguntas podemos
ensanchar el campo de la especificidad y crear una práctica de historia
oral latinoamericana que es distinta. El proyecto guarda semejanza con el
proyecto realizado durante la década del ochenta, de comparación entre
los movimientos estudiantiles europeo y estadounidense durante los años
sesenta. Será interesante en algún momento comparar ambos esfuerzos.

Pero en tanto hablamos de práctica, habrá entonces que también fijar
la mirada en cuestiones de método e intención. En cuanto a lo primero,
creo que en materia de técnica y método no hay nada que distinga a los
historiadores orales latinoamericanos de sus colegas en otras latitudes.
Hay un ancho río, incluyendo rápidos y remansos, corrientes, contraco-
rrientes y remolinos, en el que todos navegamos. Si hemos de encontrar
semejanzas entre nosotros que nos distinguen de otros, será en el campo
de las intenciones. La empresa, de entrada, se antoja imposible porque
ese campo es político. Así, encontraremos discrepancias insalvables entre
nosotros y cercanías con historiadores orales de países fuera de América
latina. Pero quiero aventurar un par de ideas, en las cuales sin duda pesa
grandemente la experiencia en México.

Primera idea. Los historiadores que nos acercamos a la historia oral,
en América latina, tenemos como período de investigación el siglo XX, y
nos interesan sujetos, temas y problemas que por lo general quedan fuera
de las historias convencionales e incluso fuera de los repositorios docu-
mentales. La historia colonial suele acaparar la atención de los historia-
dores, y los estudios institucionales agotan sus preocupaciones. Además,
hay un carácter conservador en la academia y la práctica disciplinar. Insis-
to, pesa en mi juicio la experiencia en México, donde es raro el historiador
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que investiga sobre sucesos posteriores a 1930 y donde hacer una tesis de
licenciatura con historia oral no es fácilmente (a veces ni difícilmente)
admisible. Los historiadores que usan historia oral, que investigan sobre
los últimos dos tercios del siglo XX, que fijan la mirada en los movimien-
tos sociales populares, en la vida cotidiana de las clases subalternas, en
la acción política de mujeres o jóvenes suelen ubicarse a la izquierda del
centro, en el espectro político.

Segunda idea. Uno de los impulsos que ha acompañado a la historia
oral es el de la democratización de la producción y de los temas y sujetos
de la historia. Los historiadores orales han traído a esa Gran Historia Na-
cional – en México solemos usar la frase «historia oficial» – las vidas de
hombres y mujeres y los sucesos que habían quedado al margen por ser
considerados intrascendentes o reprimidos por ser opuestos a la corrien-
te. Esta característica de la historia oral en ocasiones la convierte en una
historia de denuncia y, con mayor frecuencia, en una historia que pone a
los invisibles a la par de la historia visible. En un breve texto sobre his-
toria y política, sugería que en general en Europa este afán podía verse
como una historia asistencialista, un medio para que otros ingresen a la
arena pública de que trata la historia. En los países de América latina la
arena pública más bien nos parece inestable, no damos la democracia por
supuesta, de manera que meramente ensanchar la arena pública no es su-
ficiente y por ello nos preocupa no solo hacer aparente lo invisible, sino
entender los mecanismos y las causas de la invisibilidad para entonces
transformarlas. Permanece la intención utópica de no solo entender sino
transformar el mundo, y por lo mismo una concepción más agudamente
crítica. Por dar un ejemplo: después de la lectura de Sarlo sobre la memo-
ria, al menos a mí me queda claro que la preocupación en Europa respecto
de la persecución de los judíos por los nazis tiende a ver un suceso excep-
cional, mientras que los estudios sobre la violencia de las dictaduras en
América latina la vemos como elemento estructural de la historia. En las
regiones indoamericanas el genocidio lleva siglos, y en el resto, la inten-
sa violencia de clase, raza y género ha sido motor constante del devenir
histórico y no mera aberración excepcional. Así, la idea de la sanación a
través de la memoria o la exigencia del nunca más, tienen connotaciones
muy distintas y que se traslucen en las maneras de hacer historia oral.

Puede ser, entonces, que la posición política y la distinta concepción
histórica confieren cierta orientación común a los historiadores orales la-
tinoamericanos. No hay una historia oral distinta, pero en la práctica y
la intención hay similitudes que nos acercan y distinguen; insistiría en la
frase de Carlos Monsiváis: «un cierto aire de familia». Las consecuencias
de ello habrá que examinarlas sobre el camino. Para empezar, es evidente
la necesidad de restablecer los espacios de diálogo entre nosotros.
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Los ensayos compilados en este libro invitan a abrir ese diálogo. Di-
rigen nuestra atención, en primer lugar, a elucidar una posible agenda
que nos ponga a hablar. Algunos de los ensayos aparecen aquí por prime-
ra vez, otros son reimpresiones; tienen en común la preocupación doble
de ofrecer resultados de investigación y de reflexionar sobre la historia
y las fuentes orales. Versan, además, sobre ciertas problemáticas afines:
clase y género, el diseño y la apropiación de espacios en la ciudad, la iz-
quierda organizada y los movimientos sociales. Recortan, entonces, un
territorio de examen y debate: cómo se vive la estructuración social y los
discursos dominantes; cómo se despliegan estrategias de vida en espacios
confinados y reglamentados; cómo se decide, o no, integrarse al disenso,
a la oposición, a la acción rebelde. Los ensayos, en segundo lugar, diri-
gen nuestra atención a los medios en que el diálogo es posible. Quienes
participamos esperamos que el presente libro sea una semilla que genere
otros libros, probablemente más específicos en temáticas y propósitos. La
intención del libro es también que sirva de material pata la docencia o de
disparador para grupos de trabajo y discusión. En otras palabras, concre-
ta en un producto los propósitos de la Red Latinoamericana de Historia
Oral.
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