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RESUMEN

El presente trabajo explica el surgimien-
to y formación de un proyecto de en-
trevistas de historia oral en el Centro de 
Documentación e Investigación Judío 
de México (cdijum), el cual tiene como 
objetivo principal resguardar la memoria 
de la comunidad a través de testimonios 
orales. En la realización del proyecto se 
debe estar consciente de la carga emo-
cional que conlleva un recuerdo y que 
no siempre se puede transmitir en papel; 
es vinculación social con la comunidad, 
que ayuda a generar empatía y compren-
der al otro. De esta manera podemos sa-
ber qué cosas le son importantes y cómo 
manejar sus documentos, considerando 
sus necesidades.

Palabras clave: Memoria, Identidad, 
Conciencia Histórica, Comunidad 
Judía, Proyectos, Historia Oral, Testi-
monios, Vinculación Social.

SÍNTESIS CURRICULAR DIANA MARISOL OROZCO SÁNCHEZ

ABSTRACT

This paper explains the emergence 
and formation of an Oral History In-
terview Project at the Jewish Research 
and Documentation Center of Mexico 
(cdijum), which has as main objective 
the memory protection of the Jewish 
Community of Mexico through oral 
testimonies. The project implies not 
only the rescue of memories but also 
of the emotional part that comes with 
a souvenir that cannot always be trans-
mitted on paper; it is a social bond 
with the community, which helps 
generate empathy and understand the 
other. In this way we can know what 
things are important to them and how 
to handle their documents, consider-
ing their needs.

Keywords: Memory, Identity, Historical 
Consciousness, Jewish Community, Proj-
ects, Oral History, Testimonies, Social 
Bonding.
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El testimonio oral ha sido utilizado 
desde la antigüedad para conocer 
el pasado. Heródoto y Tucídides la 
utilizaron para describir los con-

flictos imperantes en su época. 
En México tenemos el caso de los cro-

nistas de Indias, los cuales recopilaban in-
formación oral para el conocimiento del 
Nuevo Mundo en el siglo xvi, y posterior-
mente escribieron los frutos de su trabajo, 
considerados hoy como fuentes de prime-
ra mano.

En el siglo xix se buscó que la historia 
fuera una disciplina científica. La conse-
cuencia fue el vuelco a los datos duros de 
las fuentes escritas; desgraciadamente se 
fueron al extremo, haciéndola caer en la 
rigidez (cuyo vicio aún persiste) y desde-
ñaron los testimonios orales, ya que los 
consideraban subjetivos e inexactos. Hasta 
los años 40 del siglo xx, nuevas corrientes 
historiográficas, como la escuela de los An-
nales, la historiografía marxista británica 
y la nueva historia económica (De Garay, 
1999 A, p. 146), diversificaron el panorama 
del quehacer histórico y se consideraron y 
reconsideraron otras perspectivas para en-
tender la historia.

En 1948 Alan Newins creó el primer 
centro de historia Oral en la Universidad 
de Columbia. En 1954 la Universidad de 
Berkeley creó el archivo de fuentes orales. 
De igual forma, la Universidad de Berke-
ley creó un archivo de fuentes orales (Ma-
riezkurrena, 2008, p. 228). Si bien recopilar 
testimonios no era una práctica nueva, se 
sistematizó e institucionalizó la creación y 
resguardo de las fuentes orales. En un inicio 
se trataba de rescatar las voces de los perso-
najes destacados en los hechos históricos y, 
más adelante, las voces olvidadas de las mi-
norías, de la gente común, de las mujeres, o 
acercarse a las formas de vida cotidiana que 
normalmente no encontramos en los textos.

La historia oral se define como una 

metodología de la investigación que busca 
conocer las percepciones subjetivas y ex-
periencias de vida de individuos particu-
lares. Estas experiencias almacenadas en 
la memoria de quien las vivió de manera 
directa se recuperan y registran mediante 
un interrogatorio sistematizado, conocido 
como Entrevista de Historia oral (De Ga-
ray, 1999 A, p. 147).

La memoria hace una selección de los 
recuerdos archivados en la mente humana, 
pero los recuerdos nos enseñan cómo di-
versas personas pensaron, vieron y constru-
yeron su mundo, cómo expresaron su en-
tendimiento de la realidad. No sólo eso, da 
cuenta de las expectativas de las personas, 
sus emociones, sentimientos, deseos, etc. 
La vida de una persona es una puerta que 
se abre a la comprensión de la sociedad en la 
que vive (Mariezkurrena, 2008, p. 229).

Graciela de Garay explica que la evi-
dencia de la historia oral nos revela más 
sobre el significado de los hechos que los 
hechos mismos, porque la memoria cam-
bia de manera constante, pues se encuentra 
en un continuo proceso de creación y re-
creación de significados. En consecuencia, 
la utilidad específica de las fuentes orales 
no está en su capacidad de preservar el pa-
sado sino en los cambios operados por la 
memoria (De Garay, 1999 A, pp. 154-155).

La memoria funda identidades de ma-
nera individual y colectiva, es herramien-
ta de la historicidad: nadie puede cambiar 
nuestra historia, pero sí nuestro recuerdo 
sobre ella y cómo actúa ésta sobre nosotros 
(Hinojosa, 2012, p. 60).

Los detractores de la historia oral se-
ñalan que es poco confiable, subjetiva y 
ponen en tela de juicio su veracidad. Los 
defensores valoran la subjetividad y rei-
vindican la riqueza de la narración del 
entrevistado (Toussaint, 2016, p. 272). La 
historia oral (sin importar las posturas a 
favor o en contra) se ha ganado su lugar, 



92

HISTORIAGENDA |  OCTUBRE 2019 - MARZO 2020

convirtiéndose indudablemente en una 
fuente para la construcción del conoci-
miento histórico y puede aplicarse en di-
ferentes disciplinas.

Teniendo una definición de lo que es la 
historia oral, surgen distintas preguntas: 
¿para quién es una entrevista de historia 
oral?, ¿qué aporta una entrevista de 
historia oral?, ¿a quién se debe entrevistar?, 
y ¿cómo debe realizarse una entrevista de 
historia oral?

Para los investigadores la historia oral 
sirve como una fuente que ayuda 
a comprender los hechos sociales, 
económicos, culturales, políticos 
y sobre todo conocer cómo estos 
impactan a cada persona en su 
vida. Los testimonios deben so-
meterse, desde luego, al análisis 
y crítica como se haría con otro 
tipo de documento.

Para el entrevistador, quien 
es un cocreador de la fuente oral, 
otorga una serie de capacidades 
personales que ayudan a vincu-
larse de manera más efectiva con 
las personas que entrevista. Ade-
más, estas experiencias siempre 
dejan nuevos conocimientos que 
son aprovechados en su servicio 
por la institución donde se labo-
ra, para sus investigaciones y su 
vida diaria.

Para el entrevistado, recordar 
es un factor importante en la construc-
ción de su identidad, le da un significado 
a su vida, aumenta su autoestima al sentir-
se protagonista de una historia y más por 
el hecho de que a alguien le parezca im-
portante (sobre todo si se trata de adultos 
mayores) y está interesado en recuperar la 
memoria de lo que vivió; además, le da un 
sentido de permanencia al dejar un legado 
a generaciones posteriores.

A un estudiante le facilita acercarse 

al conocimiento histórico de un modo no 
académico, sino desde la empatía, generada 
por los sentimientos implicados en la es-
cucha del testimonio; le genera un hambre 
por continuar investigando y le ayuda a de-
sarrollar el pensamiento crítico. Esto deriva 
en un aprendizaje que tiene un significado y 
por lo tanto perdura en su memoria.

La historia oral nos ayuda a entender el 
pasado colectivo y el presente en que vivi-
mos, así como comprender que todos so-
mos testigos y actores de la historia; por lo 

tanto, estamos inmersos en ella y 
a diario contribuimos en su cons-
trucción. En suma, se adquiere 
una conciencia histórica.

Es muy importante contar con 
fuentes orales, por lo que consi-
dero que se debe entrevistar a 
todo tipo de individuos, perte-
nezcan a las élites o a las clases 
subordinadas: las minorías, los 
jóvenes y los mayores, hombres y 
mujeres, pues cada uno tiene una 
memoria particular de su ser, su 
estar y el papel que representa en 
el momento y lugar que le tocó 
vivir. Una de las ideas acerca del 
valor de la historia oral es que 
“si el individuo reconoce que su 
historia personal es el afluente en 
el cauce de la historia, podrá re-
conocer también que es capaz de 
cambiar su curso” (Necoechea, 

2005, p. 12).
Respondiendo a la pregunta de cómo 

debe realizarse una entrevista de historia 
oral, debe iniciar con el objetivo. Según 
David Mariezkurrena, su objetivo no es 
obtener datos, sino entender una vivencia, 
ya que todo lo que aporta es significativo. 
(Mariezkurrena, 2008, p. 231).

Eugenia Meyer (1971) menciona que la 
historia oral debe basarse de manera es-
pecífica en lo que no se ha dicho o escrito; 

Los 
recuerdos 
nos enseñan 
cómo 
diversas 
personas 
pensaron, 
vieron y 
construyeron 
su mundo”.
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en aquello que pueda con-
tribuir al conocimiento 
existente (p. 375). Algu-
nos textos señalan que una 
entrevista de historia oral 
puede ser guiada median-
te preguntas específicas, 
otros, que puede optarse a 
que el entrevistado expre-
se su relato con libertad. 
Para hacer una entrevista 
de historia oral recomien-
dan crear un ambiente 
propicio para que la charla 
no se desarrolle en un cli-
ma formal e incluso frío; 
no llevar una entrevista 
muy estructurada, debe 
haber flexibilidad para ex-
plorar la información que 
den los informantes, ha-
ciendo preguntas que no 
hayan sido contempladas 
en un principio; también 
es un deber tener conocimientos previos 
del contexto y del entrevistado para sacar 
el mayor provecho posible de la conversa-
ción, monitorear las expresiones y lengua-
je corporal de la persona que está dando 
el testimonio; el entrevistador debe evitar 
expresar opiniones personales durante 
el diálogo, contrastar la información con 
otro tipo de fuentes y realizar la trans-
cripción lo más pronto posible para que 
las impresiones de la misma estén frescas, 
editar y aclarar dudas con el informante, 
pues de esta manera se constituye un do-
cumento oral disponible para la investiga-
ción, ya sea para uso inmediato o futuro. 
La metodología es económica en recursos, 
pues no implica el trabajo con software 
sofisticado, pero no lo es en esfuerzo y 
tiempo (Hinojosa, 2012, p. 64).

En nuestro país la historia oral surge 
como disciplina en 1959 en el Institu-

to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), cuando Wigberto Jiménez de-
cide organizar un archivo sonoro que pu-
diera recabar y preservar testimonios de 
políticos y militares que participaron en 
la Revolución de 1910 (Meyer, 1971, p. 
381); esto dio pie para desarrollar trabajos 
de historia oral destacados, como la reco-
pilación de testimonios de la Revolución 
mexicana (efectuado por Alicia Olivera y 
Eugenia Meyer en 1969) y el proyecto de 
entrevistas a exiliados españoles refugia-
dos después de la Guerra Civil española 
(realizado en 1974, también bajo la direc-
ción de Eugenia Meyer) cuyos resultados 
salieron a la luz en 1990.

La Comunidad Judía de México no 
podía quedarse atrás e inició un proyecto 
de historia oral en 1985, impulsado por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. En éste 
participaron como entrevistadores Alicia 
Gojman de Backal, Shoshana Ralsky de 

Aprender lo que fuimos, para entender lo que somos y saber lo que podemos ser.
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Cimet, Leslie Dorit de Daniels-Kolin, Ra-
quel Torenberg de Edelson, Monica Uni-
kel de Fasja, Rosa Lozowsky de Gervitz, 
Naty Gurvich de Okon, Liz Hamui de 
Halabe, Celia Berkstein de Laiter, Maty 
Finkelman de Sommer, Jaya Rodor de To-
renberg, Ana Jinich de Viskin y Celia Zack 
de Zuckerman; se realizaron más de 150 
entrevistas a personas pertenecientes a los 
distintos sectores de la comunidad: los as-
hkenazitas, provienentes de Europa central 
y oriental; los sefaraditas, descendientes de 
los expulsados de España en el 
siglo XVI, y los de lengua árabe 
provenientes de Siria, particular-
mente de las ciudades de Damas-
co y Alepo (Universidad Hebrea 
de Jerusalén, 1990, p. 20). El re-
sultado de ese trabajo se publicó 
en 1990.

Años más tarde se realizaron 
tres proyectos más para recuperar 
los testimonios de los integrantes 
de la comunidad; uno se enfocó 
en la Comunidad Sefaradí, otro 
lo realizó el Centro de Docu-
mentación e Investigación de la 
Comunidad Ashkenazí (cdica), 
liderado por Gloria Carreño, y 
otro más en formato audiovisual lo coor-
dinó la doctora Silvia Hamui Sutton.

El cdica se convirtió en la base de una 
institución intercomunitaria denominada 
Centro de Documentación e Investigación 
Judío de México (cdijum), conformado en 
2015 con la finalidad de recuperar, organi-
zar, resguardar y preservar la memoria de 
la Comunidad Judía de México y ponerla a 
disposición de investigadores e individuos 
interesados en el estudio del judaísmo. El 
cdijum es incluyente y cumple con el papel 
de vincular de manera interna y externa, 
es decir, acercar a la comunidad judía en-
tre sí y con la comunidad receptora, para 
lograr el entendimiento mutuo, la empatía 

y una mejor convivencia independiente-
mente de las costumbres y creencias.

El CDIJUM cuenta con documentos 
de distintas instituciones y personas de la 
Comunidad Judía de México. En 2017 lle-
gó al cdijum una segunda donación docu-
mental de la señora Arielle Wolfowitz de 
Cojuc, con ello abrió una puerta para hacer 
un trabajo conjunto en la identificación de 
lugares, fechas y personas encontrados en 
sus materiales. Mientras se hacía esta labor 
surgieron otros recuerdos, sentimientos 

y emociones que daban otra vi-
sión a su historia y enriquecía la 
información que se plasmaba en 
sus documentos. De ahí surgió 
una plática grabada, en la que re-
lató sobre la llegada de su fami-
lia a México; su vida en Francia; 
sobre su esposo Georges Cojuc, 
quien fuera scout y sobreviviente 
del holocausto; así como del papel 
de su tío Arturo Wolfowitz en el 
Comité Central Israelita de Mé-
xico. Durante las sesiones de tra-
bajo, Arielle comentó que había 
muchas personas que conocía con 
grandes historias para compartir 
con la institución; posteriormen-

te nos contactó con su hermana Danielle 
Wolfowitz y algunos residentes del Eishel 
(Casa de Retiro para Adultos Mayores, 
fundada por la Comunidad Ashkenazí de 
México en 1948). Hoy en día la institución 
es intercomunitaria, como lo demuestran 
Rashel Hassouni y Juliana Goldberg, quie-
nes hablaron de sus vivencias.

Para realizar estas primeras entrevistas 
se tomó de base el trabajo de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén, pues era impor-
tante tener un cuestionario, así como co-
nocimiento de la metodología a utilizar. Al 
principio no se había pensado en realizar 
un programa de entrevistas de historia 
oral, pero poco a poco se fue adquiriendo 

La historia 
oral nos 
ayuda a 
entender 
el pasado 
colectivo ”.
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la conciencia de la importancia de 
realizar un Proyecto de Historia 
Oral bien estructurado, que res-
catara la memoria de la comuni-
dad judía, que englobara a todos 
los sectores y actores: hombres, 
mujeres, adultos mayores y jóve-
nes; se contempló conjugar la nor-
matividad y metodología con cali-
dez, pues se trabaja con personas.

Para que la gente narre sus me-
morias es importante acercarla al 
archivo, pues una fotografía o un 
documento activan emociones y 
se produce un recuerdo que llega 
al corazón; se conmueven al verse, 
se identifican y toman conciencia 
de su legado; en muchas ocasiones 
ello hace que consideren donar 
sus documentos a la institución 
de manera inmediata o a futuro.

El proyecto tiene el objetivo 
de aportar una fuente que ayude al conoci-
miento de la Comunidad Judía desde afuera 
(los datos que aporta el relato) y desde aden-
tro (al entrar en contacto con los sentimien-
tos e intereses del informante), lo que es un 
aporte para la historiografía judía y general. 
La construcción del proyecto ha avanzado 
lentamente, debido a la falta de personal.

Con el terremoto del 19 de septiembre 
de 2017 la meta principal fue rescatar el 
acervo documental, bibliográfico y heme-
rográfico, por lo que el proyecto de histo-
ria oral quedó en pausa hasta 2018, cuando 
recibimos una visita a la sede provisional 
del CDIJUM en Tecamachalco. Se trataba 
de Noemí Lazdeiski, hija de Chaim Laz-
deiski, quien fuera secretario del Comité 
Central Israelita de México y director del 
periódico Der Weg. La señora Lazdeis-
ki quiso compartir su historia de vida en 
México y en Israel, así como aspectos de la 
vida de su padre.

En 2018 surgió la idea de entrevistar a 

los miembros del Patronato del CDIJUM, 
pues cada uno de ellos tiene una trayectoria 
comunitaria importante, además de ser exi-
tosos en sus campos de trabajo. La primera 
entrevista se realizó al actual presidente del 
Patronato, el señor Mayer Zaga Galante, por 
Enrique Chmelnik y Raquel Castro.

Desde la inauguración de nuestra nueva 
sede, en enero de 2019, se han recibido un 
número importante de visitantes, los cua-
les al conocer el trabajo de la institución, 
sus objetos y documentos, medidas de 
conservación y lugar de resguardo, toman 
consciencia de la importancia de conser-
var la memoria de la comunidad y quieren 
participar, por lo que ofrecen donar li-
bros, documentos, objetos y fotografías, o 
también compartirnos sus experiencias de 
vida. También hay personas de la comuni-
dad receptora que tuvieron algún vínculo, 
momento o experiencia relacionada con la 
comunidad o con alguna persona en parti-

Chicano power.
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cular y comparten sus testimonios. 
El primer contacto que tenemos con 

los candidatos para realizar una entrevista 
se lleva a cabo durante las visitas a nuestra 
institución, por lo que nos hemos puesto 
de acuerdo con el área de actividades para 
que canalicen al área de archivo a las per-
sonas interesadas en dar su testimonio. 
Cabe mencionar que el proyecto se ha ve-
nido construyendo sobre la marcha, pues 
se han aprovechado las oportunidades que 
se van presentando.

El equipo de entrevistadores del 
cdijum se compone de historiadores 
pertenecientes al área de archivo de 
la institución: Karla Vázquez, Ma-
riana Rivera, Raymundo Hernán-
dez y Diana Orozco. Para realizar 
la entrevista, el equipo se divide en 
grupos de dos personas y la jefa de 
archivo decide quiénes acudirán. 
La mayor parte de las ocasiones nos 
trasladamos hasta el domicilio de las 
personas a entrevistar, pues general-
mente son adultos mayores.

Como protocolo realizamos una 
plática previa con el entrevistado. 
Ello nos permite conocerlo, darle 
detalles de la forma en que se lleva a 
cabo la conversación y explicarle las razo-
nes por las cuales la institución está inte-
resada en conocer, resguardar y compartir 
a investigadores u otras personas de la co-
munidad su testimonio oral, y del valor de 
contar con este tipo de recursos; también 
se le pregunta por qué está interesada en 
compartir su historia de vida, la mayoría 
responde que su deseo es dejar un legado 
a la comunidad, pero sobre todo a sus des-
cendientes; a muchas personas no les agra-
da ser filmadas, por lo cual se determinó 
hacer las entrevistas únicamente en audio.

Ocasionalmente los relatos hacen re-
ferencia a personas entrevistadas previa-
mente, o que son familiares o vivieron un 

momento en común, lo que nos permite 
contar con historias cruzadas, las cuales 
pueden tener distintas costumbres o vi-
siones de un mismo acontecimiento o re-
lación familiar.

En las entrevistas, donde converge la 
memoria del protagonista con sus silen-
cios y olvidos (voluntarios e involuntarios), 
parece muy acertado lo que menciona Ge-
rardo Necoechea: “quien recuerda procu-
ra crear una identidad consigo mismo que 
armonice el pasado y el presente” (Ne-

coechea, 2005, p. 15).
No es recomendable rea-

lizar la entrevista a más de 
una persona. Por ejemplo, 
Tere Caltum decidió que la 
acompañaran algunos de sus 
descendientes y resultó muy 
difícil mantener la charla en 
torno a su vida y los recuerdos 
que tenía de sus padres, pues 
todos participaban con algún 
comentario. No obstante, el 
resultado fue muy enriquece-
dor y se elaboraron preguntas 
respecto a la continuidad de las 
tradiciones en las generaciones 
posteriores.

En historia oral existe el concepto del 
rapport o generar confianza con el infor-
mante durante la charla (De Garay, 1999 
B, p. 84). Al terminar la conversación se 
acostumbra agradecer al entrevistado por 
el tiempo que dio y las aportaciones de su 
charla; en muchas ocasiones tienen la ini-
ciativa de tomarse una fotografía con los 
entrevistadores. La confianza en el trabajo 
que se realiza también es visible cuando el 
informante hace una recomendación a al-
guien más. Curiosamente, otra manera de 
captar entrevistas de historia oral es que el 
entrevistado pasa la voz sobre el trabajo de 
recuperación de la memoria que realiza el 
Centro a algún amigo o familiar que consi-

En nuestro 
país la 
historia oral 
surge como 
disciplina en 
1959”.
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dera puede aportar datos de interés para el 
proyecto con la historia de su vida.

Cuando no existía escritura la historia 
se transmitía de forma oral, de genera-
ción en generación; este proyecto quiere 
volver a lo básico. El objetivo principal es 
rescatar la memoria de la comunidad judía 
de México a través de testimonios orales, 
otros objetivos son mejorar las relaciones 
públicas, pues se trata de que la comuni-
dad y los usuarios conozcan el proyecto, 
se acerquen y les interese cooperar; hacer 
sentir a cada miembro de la co-
munidad que su historia es im-
portante, pues la historia de vida 
de cada persona es lo que pro-
porciona la identidad (Iglesias, 
2010, p. 173), que cada fragmen-
to aporta a construir el mosaico 
de la historia comunitaria y éste 
se integra a las historias naciona-
les y a la memoria colectiva. Los 
recuerdos ayudan a reconstruir 
nuestra historia, la parte emo-
cional que implica puede ha-
cernos valorar nuestro presente 
y dar sentido a nuestro futuro 
(Toussaint, 2016, p. 270).

Los avances tecnológicos 
ayudan en nuestra labor. En un 
principio existían las grabadoras 
de cintas magnéticas, ellas evo-
lucionaron a las grabadoras manuales, vi-
deocámaras y teléfonos móviles y tabletas; 
nuestras entrevistas las grabamos con dos 
dispositivos para tener respaldo y que no 
se pierdan los detalles de la misma.

Concluida la entrevista se elabora un 
resumen, se ingresa la información en una 
base de datos, se realiza la transcripción y, 
si hay documentación adjunta a la entre-
vista, se agrega a la misma carpeta, pues es 
auxiliar en el contexto del relato.

El rescate de la memoria implica reco-
brar el sentir de las personas, ello nos per-

mite saber qué cosas les son importantes y 
cómo manejar sus documentos.

conclusiones

La memoria es primordial para la cons-
trucción de la historia. Se materializa a 
través de documentos, fotografías y la 
grabación de entrevistas de historia oral. 
Actualmente se tienen más medios para 
conservarla, pero para que se mantenga 
viva requiere que se siga transmitiendo de 

generación en generación.
La historia oral fue gradual-

mente apropiándose de un con-
junto de conceptos, métodos, ins-
trumentos, técnicas, modelos de 
trabajo y estilos de vinculación so-
cial que desde las otras disciplinas 
sociales y humanísticas parecieron 
útiles y apropiadas para sus objeti-
vos (Aceves, 1997, p. 9).

El Proyecto de Historia Oral 
del cdijum contribuye a vincular-
nos con la Comunidad, al resguar-
do de su memoria y a complemen-
tar la producción escrita, a la fecha 
resguardamos 340 entrevistas. 
Cabe mencionar que este artículo 
es un testimonio de lo vivido en la 
institución respecto a cómo se ha 
ido construyendo el proyecto.

Nuestro trabajo no se limita sólo a la 
búsqueda de datos duros, en una entre-
vista siempre salen a relucir las emociones 
implicadas en el recuerdo de una vivencia. 
Las abejas transmiten información, pero 
los hombres comunican afectos, senti-
mientos, visiones del mundo (De Garay, 
1999 B, p. 84).

La labor continúa con la conciencia de 
que habrá testimonios que queden fuera, 
pero con el compromiso de llegar a reco-
pilar una cantidad importante de testimo-
nios que nos ayuden a entender a la comuni-

La historia se 
transmitía 
de forma 
oral, de 
generación 
en 
generación”.
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dad, a entendernos a nosotros mismos y así 
lograr sensibilizar y humanizar la historia.
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