
GUIÓN  PARA  EL TRABAJO  SOBRE  LAS  IMÁGENES  SOBRE  EL
PATRIMONIO  MINERO  E INDUSTRIAL  DE  PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO

VISITA  AL ASILO

El  alumno  interes a do  en  participar  debe  selecciona r  una  o  varias
imágene s  entre  las  que  le  ofrecen,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  lo
idóneo  es  que  aparezca  alguna  relación  con  minería ,  indust r ia  y
trabajado re s  del  sector  indust r ial  y minero
Una  vez  seleccionada  la  imagen  debe  de  conseguir  toda  la
información  acerca  de   la  misma.  Edificios  que  aparec en ,  lugar  en  el
que  fue  tomada  y  personas  que   aparece n  en  la  misma,  tanto  las
personas  repres e n t a d a s  como  la  persona  que  tomó  la  fotografía .  Se
debe  ser  lo  más  minucioso  posible.

Como  podéis  observar  es  un  trabajo  casi  detec tivesco  y algo  arduo

Para  llevar  a  cabo  la  entrevis ta  seguiremos  las  siguiente s  pautas
acerca  de   historia  oral:

1. ¿Qué  es  la  histor ia  oral?

La  historia  oral  utiliza  la  entrevis t a ,  regist r ad a  a  menudo  con
sistema s  de  audio  o  vídeo,  como  instrum e n to  para  acerca r nos  al
pasado  reciente .  

Los  testimonios  orales  han  adquirido  más  tarde  que  otras
fuentes  históricas  validez  y categoría  de  docume n tos  para  investigar
el  pasado.  Historiadore s  anglosajones  e  italianos  fueron  los  primeros
en  utilizar  fuente s  orales  para  indaga r  temas  como  la  conquis t a  del
Oeste,  la  historia  social  o  el  recuerdo  del  fascismo.  En  España  la
historia  oral  inició  su  andadu r a  con  la  recopilación  de  testimonios
sobre  la  Segund a  República  y la  Guerra  Civil,  con  el  fin  de  recupe r a r
la  memoria  histórica .  En  tal  sentido  fue  emblemá t ica  Blood  of  Spain
de  Ronald  Fraser  (1979),  una  historia  oral  de  la  Guerra  Civil
publicada  aquí  con  el  explícito  título  Recuérdalo  tú  y  recuérdalo  a
otros.  

A menudo,  el  objetivo  declarado  de  muchos  investigado re s  es
dar  la  palabra  a  quienes  no  tienen  voz  para  resca t a r  del  pasado  la
experiencia  de  mayorías  silenciosas  o  silenciadas ,  pues  las  elites
(políticas,  económicas  e  intelec tuale s)  han  tenido  más  oportunidade s
para  manifes t a r  ideas  y  legar  testimonios.  En  este  aspecto,  las
fuentes  orales  son  muy  útiles  para  investiga r  la  historia  familiar  en  la
medida  en  que  ofrecen  vivencias  de  gente  corrient e .  

2. Diez  norma s  a  seg u ir  para  realizar  un  trabajo  de  historia
oral.
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1.  Es  óptimo  que  la  entrevis ta  se  realice  privadam e n t e  y  reúna  solo
al  entrevis tado r  y  al  entrevis t ado.  La  presencia  de  otras  personas
puede  distorsiona r  el  relato.
2.  Una  entrevis ta  no  es  un  diálogo  y las  intervenciones  propias  deben
limitarse  a  conducir  la  nar ración.  No  se  trata  de  mostra r  los
conocimien tos  del  investigador ,  sino  de  consegui r  información.
3.  Es  mejor  empezar  con  pregun t a s  fáciles,  que  no  planteen
controvers ia  y  den  confianza  al  informant e .  Las  cuestiones
percibidas  como  comprom e t ida s  deben  formular s e  cuando  se
considere  oportuno  según  evolucione  la  entrevis ta .
4.  Es  aconsejable  iniciarla  con  pregun t a s  breves ,  una  sola  cada  vez  y
evitar  las  que  pueden  responde r s e  con  un  sí  o  no.
5.  No  se  debe  inter ru m pi r  una  buena  historia  para  hacer  otra
pregun t a  cuando  la  información  sea  valiosa  y per tinen te .
6.  Si  la  persona  entrevis t ad a  se  desvía  del  tema  y  su  relato  pierde
interé s ,  debemos  intervenir  para  que  vuelva  al  tema  principal  (“antes
de  continua r ,  desea ría  saber . . .”).
7.  Debemos  establece r  en  qué  aspec tos  la  persona  entrevis tada  fue
testimonio  presencial  (y,  por  tanto,  su  información  es  de  primera
mano)  y en  qué  otros  habla  de  oídas.
8.  No  deben  cuestiona rs e  los  detalles  que  nos  proporcione  aunque
estos  no  concue rde n  con  nuest ros  datos.  Si  la  versión  obtenida  es
muy  diferen te  de  la  conocida,  podemos  intent a r  plantea r  este
problema  de  manera  indirec t a  (“yo  tenía  entendido  que...”),  con  el
fin  de  aclara r  las  contradicciones  pero  sin  presiona r .
9.  La  entrevis ta  no  debe  prolonga r s e  más  allá  de  un  tiempo
razonable  en  función  de  la  empatía  que  tengamos  con  el  interlocuto r .
10.  La  información  obtenida  debe  verificarse  con  otras  fuentes .  Hay
que  decidir  qué  información  adicional  deseamos  y  concer t a r
eventualme n t e  nuevas  entrevis ta s .  Genera lme n t e ,  hay  aspec tos  que
requier e n  ser  abordados  de  nuevo,  pues  han  quedado  solo
apuntados.

3. Como  regi s trar  los  datos .

Lo  más  usual  es  ir  anotando  las  respues t a s  en  un  cuade rno,  lo  más
rápido  posible,  sin  inter ru m pi r  en  ningún  momento  el  discurso  del
entrevis tado,  podemos  utilizar  abrevia tu r a s .  Cuando  lleguemos  a
casa  debere mos  realizar  la  transcr ipción  de  lo  dicho  en  limpio,  es
import an t e  hacerlo  minutos  después  porque  es  el  momento  en  que
recorda r e m os  más  datos.
También  podemos  grabar  la  entrevis ta  en  audio  o  video  si
disponemos  de  la  tecnología  necesa r i a ,  pero  debemos  pedir  permiso
al  ent revis tado,  a  veces  no  es  aconsejable  regis t r a r  la  entrevis ta ,
pues  la  cámara  o  la  grabado ra  coart an  a  la  persona  entrevis t ad a ,  que
se  muest r a  desconfiada  y  parca  en  las  respues t a s .  En  caso  de
graba rla ,  es  impor tan t e  observa r  el  contador  del  vídeo  o  grabado ra
cuando  el  ent revis tado  explica  temas  de  interés .  Ello  permite  saber
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en  qué  posición  aproximada  se  halla  la  información  que  nos  interes a
de  las  cintas  de  vídeo  o  audio.  Asimismo,  debe  identificar se  la  cinta
lo  antes  posible  (nombre ,  fecha,  lugar,  duración  y tema).

4. Objetivo  del  trabajo

El  objetivo  del  trabajo  es  acerca r nos  a  la  época  de  indust rial  de
nuest ro  municipio.
Si  no  dispone mos  de  un  entrevis tado  relacionado  con  el  sector
indust rial  del  municipio,  debere mos  entrevist a r  a  otro  individuo,  que
se  dedicase  a  cualquier  otro  sector  (zapa te ro,  panade ro ,  ama  de
casa,  etc.)  cuidando  de  que  tenga  la  mayor  edad  posible.  Sus
testimonios  son  igualment e  válidos,  pues to  que  las  carac t e r ís t ica s  de
nuest r a  localidad,  hacen  que  toda  la  sociedad  estuvie ra  relacionad a
directa  o  indirec t am e n t e  con  la  minería  o  la  sideru rgia ,
evidente m e n t e  nuest ro  cuestiona rio  deberá  esta r  relacionado  con  el
tema  de  la  investigación  que  nos  ocupa.

5. Finalidad  del  trabajo

La  historia  oral,  si  no  queda  regis t r ad a  se  pierde  con  la  muer t e  de
sus  protagonis ta s  o  descendien t e s ,  es  por  tanto  una  fuente  efímera .
La  finalidad  es  crear  un  archivo  en  el  centro,  que  se  ocupe  de  la
historia  oral,  ya  que  toda  investigación  debe  tener  como  finalidad  la
divulgación,  el  entrevis tado  debe  esta r  en  todo  momento  de  acuerdo
con  la  publicación  de  sus  datos  y  palabra s ,  por  eso  debe  firmar  la
autorización  correspondien t e  adjuntada  al  presen te  guión.

Intenta r e m o s  asimismo  llevar  a  cabo  un  proyecto  de  publicación  de
las  fotografías  más  intere sa n t e s  y  hacer  una  publicación  con  las
mismas

6. Guión  de  la  entrevi s t a

Debemos  llevar  un  guión  a  la  entrevis t a  para  conducir  al
ent revis tado  por  los  derro te ros  que  queremos  indagar :

 Ficha  del  investigado r :  Nombre  y apellidos  del  investigador .
 Ficha  del  entrevis tado:  Nombre  y  apellidos,  fecha  de

nacimien to,  lugar  de  nacimien to,  estado  civil,  puesto  de  trabajo
desar rollado  en  el  municipio,  indicar  si  se  encuen t r a  en  activo,
jubilado,  en  paro  o  de  baja  por  incapacidad.

 Primeros  años:  Debemos  pregun t a r l e  por  sus  primeros  años  de
vida,  para  conocer  como  llegó  a  desar rolla r  ese  puesto  de
trabajo  y  no  otro.  Situación  familiar ,  situación  económica ,
número  de  herma nos,  estudios  de  formación,  etc.
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 La  guerr a  civil:  Si  nuest ro  entrevis tado  vivió  la  guerr a  civil,
debemos  pregun t a r l e  como  afectó  a  su  vida,  que  es  lo  que
vivió,  hemos  de  tener  en  cuenta  que  la  inmensa  mayoría  serían
niños,  ya  que  quedan  muy  pocos  excomba tien t e s  con  vida,  si
nos  encont r a m os  con  algún  excomba tien t e ,  debemos  realizar
un  apar t ado  especial  acerca  de  todo  lo  que  quiera  conta r
acerca  de  la  guerr a  (bando,  batallas,  movilizaciones ,  vida  en
retagu a r dia ,  etc).  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  debido  a  la
instauración  del  movimien to  obrero  en  Peñar roya- Pueblonuevo
se  realizó  una  fuerte  resistencia  a  los  sublevados  nacionales .

 La  vida  laboral:  Acercarnos  al  puesto  desemp e ñ a d o,  cuál  era  la
función  del  entrevis t ado,  cómo  era  el  día  a  día,  hora rio  de  la
jornada  laboral,  descansos ,  vacaciones ,  sueldo,  indumen t a r i a ,
esfuerzo  físico  o  mental.  Si  nuest ro  entrevis tado  ascendió  o
cambió  de  trabajo  debemos  repeti r  el  cuestiona rio  para  cada
uno  de  los  puestos  de  trabajo.  Número  total  de  años  trabajados
en  cada  pues to.

 Instrum e n tos :  Cómo  era  el  instrum e n t a l ,  cada  una  de  las
máquina  o  máquinas  con  las  que  trabajó,  her ramien t a s  o
cualquie r  instrum e n to  que  utilizase  a  diario.

 Enfermed a d e s  y  acciden te s :  Pregun t a r  si  padece  o  padeció
alguna  enferme d a d  relacionad a  con  la  vida  laboral,  si  tuvo
algún  acciden te  laboral  y  si  recuerd a  que  otros  lo  tuvieran  y
cómo  fue.

 Compañe ros :  Si  recuerd a  el  nombre  de  sus  compañe ros  de
trabajo,  si  había  unidad  o  enfrent a mien tos  y  rencillas  ent re
ellos,  el  puesto  de  trabajo  que  desemp e ñ a b a n  o  desemp e ñ a n
cada  uno.

 Asociacionismo  sindical:  El  papel  de  los  sindicatos  y  par tidos
políticos,  el  comité  de  empres a ,  si  nuest ro  entrevis tado  tuvo  o
tiene  algún  cargo  específico  de  tipo  político  o sindical.

 Si  nuest ro  entrevis tado  no  pertene ce  al  sector  minero  o
metalú rgico  debemos  realizar  pregun t a s  acerca  de  cómo  se
veía  desde  su  puesto  de  trabajo  (el  hogar ,  la  panade rí a ,  la
zapate r ía ,  la  joyería,  etc.)  el  auge  y decade ncia  del  sector  en  el
pueblo.  

 Debemos  recoge r  las  canciones ,  costumbr e s ,  dichos  y leyendas
que  circulasen  entre  los  trabajado re s  del  sector .

 Fotografías :  Intent a r e m os  recoger  algunas  fotografías  del
lugar  de  trabajo  del  entrevis tado,  facilitadas  por  el  mismo.  Las
fotografías  deben  ser  escane a d a s  y  devueltas  al  dueño  en  el
período  más  breve  posible.  Si  el  investigado r  no  tiene  escane r ,
deberá  comunicá r s elo  al  profesor ,  el  cual  las  escanea r á  en  el
período  más  breve  posible.  Asimismo  pediremos  permiso  para
realizar  una  fotografía  al  entrevis tado  al  finalizar  la  ent revis ta ,
que  también  entreg a r e m o s  junto  a  nuest ro  trabajo.

7. Pres e n t a c i ó n  del  trabajo.
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El  trabajo  deberá  ser  presen t a do  en  soporte  informático  para
facilita r  el  trata mien to  poste r ior  de  los  datos  y  su  compilación  en  el
archivo  de  historia  oral  del  centro  escolar.
El  trabajo  deberá  ser  presen t a do  además  en  sopor te  papel.
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