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Resumen: La foto-elicitación y la indagación narrativa visual son procesos metodológicos 
novedosos con un desarrollo escaso en España, siendo introducidos en el ámbito de la 
educación por el grupo de investigación Desarrollo Tecnológico, Exclusión Social y Educación 
que realiza su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (España). Presentamos 
una delimitación conceptual y metodológica de los mismos, mostramos su aplicación en dos 
estudios de caso en los que hay presencia de discusión grupal. Analizamos las 
potencialidades de ambos procedimientos para la investigación con estudio de casos y grupos 
de discusión, y las limitaciones. Su aportación de información más profunda con experiencias, 
pasadas y presentes, sentimientos y recuerdos, unido a la indagación colaborativa que ellos 
hacen posible, les confiere un valor metodológico en la investigación y las prácticas 
profesionales de los docentes. Concluimos, destacando su valor y contribución al campo de 
la educación, a su conocimiento pedagógico y a la mejora de la práctica educativa. 

Palabras Clave: Educación; Foto-elicitación; Indagación narrativa visual; Grupos de 
discusión; Estudios de caso. 

1. Introducción 

El uso de registros audiovisuales en la investigación educativa familiarmente ha consistido 
en introducir la cámara en el trabajo de campo para que los investigadores recogieran 
datos para aportar realismo sobre las realidades objeto de estudio. Desde la Antropología 
y la Sociología, hace ya tiempo que se puso en duda esta función ilustradora, y se identificó 
otra función de los dispositivos audiovisuales en la investigación. Además del uso de estos 
recursos para el almacenamiento, ilustración y descripción de las prácticas sociales, la 
cámara se contempló como dispositivo para que los actores sociales narrasen sus 
historias y expresasen su punto de vista de forma reflexiva, favoreciéndose, así, su 
participación en la investigación (Ardèvol, 2006; Pink, 2013; Banks, 2007).  

Además, el desarrollo tecnológico invita a incorporar la utilización de las imágenes en la 
investigación cualitativa, dado su potencial para la recepción crítica y para su análisis en 
distintas situaciones. Nos encontramos en la era de la convergencia (Jenkins, 2008), en la 
que los nuevos y los viejos medios se entremezclan, la hibridación de las funciones permite 
construir nuevos discursos multimodales y la convergencia y combinación de diferentes 
lenguajes otorga relevancia a lo simbólico o icónico. La cultura de la imagen está cada vez 
más presente y, con ello, la realización de las fotografías con diferentes dispositivos, 
práctica habitual y cotidiana que trasciende lo individual para ser compartida en múltiples 
plataformas y soportes.  

El interés por el uso de la fotografía en la investigación en las Ciencias Sociales va 
adquiriendo relevancia gracias a los trabajos de referencia de Panofsky (1995) y Barthes 
(1994) sobre su valor semiótico. Estos autores entienden la fotografía como un sistema de 
representación que puede combinarse con el lenguaje verbal o textual, lo que abre un 
camino de posibilidades para transitar hacia formas de investigaciones participativas y 
creativas. 
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Desde estas consideraciones previas, en varios proyectos de investigación (EDU2008-
03218EDU, EDU2011-23380, EDU2014-57103) hemos analizado el uso de la fotografía y, 
con ello, nuevos caminos para apresar, captar y comprender las realidades educativas. 
Los objetivos del capítulo responden al trabajo empírico del grupo de investigación 
Desarrollo Tecnológico, Exclusión Social y Educación (DETECESE). Pretendemos dar a 
conocer el valor de la foto-elicitación para la investigación con estudio de casos y la 
aportación de la narración fotográfica en los grupos de discusión. Procedimientos que 
venimos explorando desde hace doce años y serán detallados en relación con la 
descripción de dos proyectos de distinta naturaleza para cubrir la doble vertiente heurística 
y didáctica. En el primero se ha introducido la foto-elicitación en el Practicum de la 
formación inicial del profesorado (Bautista, 2016/2017). El segundo se orienta la 
generación de conocimiento en el campo de la Educación Intercultural (EDU2008-
03218EDU). 

En este capítulo comenzamos conceptuado la foto-elicitación con sus diversos enfoques 
y examinamos su utilización y sus contribuciones a la metodología de estudios de casos. 
Nos situamos, siguiendo a Schwandt y Gates (2018), en la visión colectiva de esta forma 
de investigación, que “existe para abordar la dialéctica que se subyace en el centro de la 
comprensión – una investigación en marcha de lo empírico para refinar lo teórico y de lo 
teórico para comprender y explicar mejor lo empírico” (p. 354). Proseguimos, con una 
conceptualización de la narración fotográfica y examinamos su valor en relación con el 
grupo de discusión. Asumimos que el grupo es un espacio de interacción entre los 
participantes en la investigación, un marco de acción privilegiado para la construcción de 
narraciones fotográficas colectivas.  

1.1 La foto-elicitación y la narración fotográfica en el campo de la 
Educación 

La vinculación de la fotografía con las formas verbales expresivas del sentido que tiene la 
misma para un sujeto encuestado en un proceso de investigación ha dado lugar a un nuevo 
procedimiento, denominado foto-elicitación. Su incorporación en la investigación y práctica 
de la educación es más reciente todavía, al igual que sucede en otros campos científicos. 
Uno de los ámbitos en donde más se ha desarrollado la foto-elicitación es la intervención 
socio-educativa y en el mismo se desarrolla el trabajo empírico de nuestro grupo de 
investigación. En la revisión de Harper (2002) sólo se mencionan dos trabajos educativos 
que la utilizan, si bien se ha producido un desarrollo posterior, que pasamos a 
conceptualizar y a esbozar.  

1.1.1 Foto-elicitación 

La literatura especializada en el tema reconoce como seminal el experimento de Collier 
(1957), que incorporó la fotografía a las entrevistas y comparó su resultado en relación 
con el obtenido por otras realizadas sin utilizar imágenes. Asimismo, constituye un hito el 
trabajo de delimitación y desarrollo de la foto-elicitación que, muchos años después, 
realizó Harper (2002), quien manifestó que la misma está basada “en la simple idea de 
insertar una fotografía en una entrevista de investigación” (p.13). Próximo a nuestros días, 
Wright (2016) ofrece, en el tratado de fotografía, una conceptualización similar, al afirmar 
que “la foto-elicitación puede describirse como la explotación deliberada de la respuesta 
del espectador a la fotografía” (p.154) o también, como “el uso de imágenes para instigar 
una respuesta de las personas como parte de un método de investigación estructurado” 
(p.174). 

Desde nuestro punto de vista, este procedimiento supone la vinculación de técnicas de 
recogida de datos, propias de los métodos de la observación y la encuesta. En el mismo 
se articulan dos formas de presentación y comunicación de aspectos la realidad, imagen 
y palabra, que posibilitan una captación y comprensión de los mismos más adecuada y 
plena. De acuerdo con Harper (2002), las imágenes evocan elementos más profundos de 
la conciencia humana que las palabras, por consiguiente, la foto-elicitación, además de 
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suscitar sentimientos y recuerdos, produce información de naturaleza diferente, de mayor 
riqueza, desde una honda conversación significativa y relevante. Además, amplía las 
posibilidades de la investigación empírica convencional, al dar validez y fiabilidad a las 
entrevistas y permitir superar las dificultades que se plantean en las que se realizan a nivel 
profundo, dado que, al estar ellas ancladas en imágenes, éstas son entendidas, al menos 
en parte, por el investigador y los encuestados, llevándoles a un entendimiento común, 
mediante la apertura de sus perspectivas o el establecimiento de puentes entre sus 
culturas. Asimismo, hay que destacar la indagación colaborativa que el mencionado 
procedimiento inspira (pp. 15, 20-23).  

En el despliegue de la foto-elicitación han surgido, según la sistematización de Lapenta 
(2011), tres enfoques junto al original. Estos son: fotografía reflexiva o foto-elicitación auto-
conducida, fotovoz y producción colaborativa o participativa de imágenes. 

Si relacionamos el potencial esbozado de la foto-elicitación con el enfoque del estudio de 
casos, se evidencia la aportación que supone su incorporación para el logro de una 
comprensión profunda de la unicidad del caso objeto de la investigación, al posibilitar la 
ampliación de la conciencia de los fenómenos, ahondando en sus cualidades, dando 
cabida a la experiencia compartida y relacionándola con otras formas de conocimiento, 
desde el diálogo crítico e intersubjetivo. De esta forma, la foto-elicitación contribuye al logro 
de los propósitos a los que se destina el estudio de caso, cuyos usos indicados por 
Schwandt y Gates (2018) son: descripción, generación de hipótesis o desarrollo de teorías, 
prueba de hipótesis y teorías, así como contribución hacia el avance de la teoría normativa. 

En el ámbito de la educación se ha utilizado la foto-elicitación y, también, en el estudio de 
caso como forma de investigación. En una búsqueda bibliográfica efectuada en las 
principales bases de datos hemos identificado unos 65 documentos con la intersección de 
las palabras foto-elicitación, estudio de casos y educación. En nuestro análisis de los 
mismos hemos constatado el valor de la aplicación de dicho procedimiento y dejamos 
constancia, tan sólo, de algunas aportaciones. Así, la foto-elicitación ha incrementado la 
conciencia de las prácticas del profesorado, ha producido re-asignación de significados en 
las mismas con sus correspondientes cambios, ha explicitado las creencias, teorías y 
valores que subyacen a la acción educativa, ha contribuido a la comprensión profunda de 
los fenómenos indagados, ha incorporado las voces silenciadas en la investigación, y ha 
abierto nuevas perspectivas en los objetos de estudio, posibilitando la teorización sobre 
ellos, entre otras contribuciones (Bautista, Rayón, & de las Heras, 2020; Boucher, 2018; 
Grimmet, 2018, a título de muestra documental).  

1.2  La indagación narrativa visual 

Los métodos visuales narrativos actualmente son temas de interés en Ciencias Sociales, 
pues se reconoce que la imagen tiene el potencial de evocar una comprensión empática 
de las maneras que tienen otras personas de experimentar sus mundos (Rose, 2001).  

La indagación narrativa visual consiste en que un sujeto genere un relato sobre 
acontecimientos vividos o sobre alguna idea argumento a partir de la proyección de una 
imagen o conjunto de imágenes (Bach, 1998; Lemon, 2006). Los sujetos expresan sus 
subjetividades y vivencias a través de su discurso verbal e, icónicamente, a partir de las 
imágenes contenidas en las fotografías (composición de la imagen, plano, angulación, 
selección de objetos, sujetos y escenarios). Se genera un proceso narrativo que, según 
Etherington (2007), tiene la virtualidad de exponer una situación o hecho hacia adentro, 
pero también hacia afuera, hacia atrás y hacia adelante, un viaje cognitivo en el que 
pueden encontrar nuevas preguntas e hipótesis que permiten profundizar y comprender 
mejor una situación, concepto, o realidad.  

Es interesante su uso en los ámbitos de la salud y la terapia (Han & Oliffe, 2016; Knowles 
& Cole, 2008). Por ejemplo, los pacientes afectados por un cáncer pueden reflexionar 
sobre su enfermedad y tomar consciencia de su propia identidad para afrontar sin estrés 
el día a día (McNutt, 2013), o potenciar el autocontrol de pacientes con riesgo 
cardiovascular ante las situaciones estresantes que viven, ya que la imagen permite 
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establecer vínculos causales entre eventos secuenciales para crear significados (Williams, 
Anderson, Barton, & McGhee, 2012). En el ámbito de la investigación psicosocial, la 
indagación narrativa se ha empleado para trabajar la auto-etnografía con trabajadoras 
sexuales (Smith, 2015), promover la reflexión con personas que viven en ambientes 
vulnerables (Copes, Tchoula, Brookman, & Ragland, 2018), o acceder a la experiencia de 
personas sin hogar en situaciones de adicción para proponer mejoras en la atención 
primaria (Sestito et al., 2017). Se ha utilizado también para dar voz a las mujeres que han 
sufrido violencia de género, involucrarlas en la investigación y darles un papel activo en el 
proceso (Aldridge, 2013).  

En el campo de la educación destacan, entre otros, los trabajos de Moss (2010, 2011) y 
Moss, Deppeler, Astley y Pattinson (2007), centrados en el uso de la narración con medios 
visuales para promover la inclusión educativa del alumnado diverso. El trabajo de Allen y 
colaboradores (2020) está orientado a que lo niños pueden desarrollarse personal y 
socialmente, hacer conexiones culturales a través de la fotografía y narrativas para 
imaginar otras posibilidades para sus vidas. Los trabajos pioneros de Bautista (2009, 2010, 
2013, 2017, 2019), plantean el potencial de la narración con el lenguaje de la fotografía 
para la comprensión de los humanos y de los acontecimientos que rodean al grupo que 
narra. Este autor identifica la narración fotográfica como la base de una educación 
intercultural porque en el proceso de narración los miembros de un grupo, estudiantes 
(Bautista, Rayón, & de las Heras, 2012) y familias (Bautista, Limón, Oñate, & Rostand, 
2016), plantean contenidos de historias, confrontan pareceres sobre los elementos 
visuales a emplear, acuerdan la estructura narrativa y, sobre todo, tienen oportunidades 
de conocerse y comprender sus diferencias, y por tanto, de comenzar a apreciarse. 
Autores como Carrington, Allen y Osmolowski (2007) se han centrado en conocer cómo 
las narraciones audiovisuales favorecen la elaboración de un currículum inclusivo y 
entornos educativos que eviten la exclusión social del alumnado más desfavorecido.  

En las revisiones realizadas encontramos un elemento común: un acontecimiento se torna 
en experiencia cuando se convierte en relato, y esa narración se convierte a su vez en una 
nueva experiencia cognitiva y emocional que genera una nueva acción, fundamento de la 
transformación personal. Son los trabajos desarrollados en el ámbito de la educación los 
que inciden no solo en la transformación personal de los participantes, también en la 
transformación social del grupo. Valoramos la importancia que se otorga al proceso de 
narración para el fomento de intercambios, debates y contraste de pareceres entre los 
miembros de un grupo. Se contempla el desarrollo personal, pero sin desestimar que la 
indagación narrativa es un proceso de participación, encuentro entre personas para 
favorecer la comprensión de otros puntos de vista, y el entendimiento mutuo.  

Se trata de un proceso que amplía nuestra capacidad como investigadores para explorar 
y comprender la experiencia de los participantes, y por tanto, la realidad social. Es esta 
dimensión que estamos explorando mediante la aplicación de la narrativa fotográfica en el 
grupo de discusión. Valoramos especialmente el uso de relato fotográfico como un punto 
de partida para acceder a conversaciones y diálogos genuinos, y con ello al entendimiento 
sobre cómo experimentan y entienden el mundo que habitan los participantes. ¿Qué 
aportaría la narración fotográfica a los grupos de discusión tal y cómo la entendemos 
según lo expuesto anteriormente? ¿Puede aportar alguna idea nueva y distintiva?   

Los trabajos de Barbour (2013), los pioneros de Ibáñez (1986, 1992), y los de Marková, 
Linell, Grossen y Salazar (2007) sobre el grupo de discusión en la investigación social, 
plantean que los participantes son siempre sujetos que cambian al conversar porque cada 
participante habla y puede responder, y a su vez, el que responde puede cuestionar y 
volver a hacer otras preguntas para la construcción de un discurso grupal como una 
totalidad (Cano, 2008). Desde estos planteamientos, las bondades que el uso de los 
relatos fotográficos aporta al grupo de discusión son:  

a) La evocación y registro de datos para acceder a una comprensión de la realidad objeto 
de estudio que va más allá de lo que es posible solo con la palabra.  

La fotografía cuando se convierte en relato revela ideas, emociones y experiencias a las 
que los investigadores no podrían acceder con otras técnicas (Ardèvol, 2006; Pink, 2007; 
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Banks, 2007; Rayón & de las Heras, 2012). Estos trabajos evidencian que la fotografía 
favorece el extrañamiento de los participantes ante la realidad cotidiana. A través de la 
fotografía se concretan los referentes, se facilita pasar de la idea a la acción; a un acto 
ilocutorio (Austin, 1981) donde se comparte una realidad. De esta forma, se facilita la 
decodificación y se construye una narración basado en lo visual, aprovechando todas las 
dimensiones presentes en un discurso multimodal donde el mensaje nos llega a través de 
distintos sistemas de representación. 

b) Revierte las relaciones de poder entre investigadores y participantes (Ibáñez, 1986) al 
exigir establecerse un procedimiento de trabajo que, como hemos visto, requiere de 
relaciones horizontales entre participantes e investigadores. Las fotografías tomadas por 
los participantes son los ejes vertebradores del diálogo que se establece en el grupo. Las 
situaciones, conceptos o ideas que connotan esas imágenes ganan visibilidad frente a la 
visión y posicionamiento de un agente externo que podría condicionar el discurso (Porto 
& Ruiz, 2014). Así, el papel del investigador se concreta como un dinamizador del diálogo, 
cuya contribución principal reside en conectar los diferentes discursos evocados, así como 
recoger y contrastar diferentes puntos de vista e ideas contradictorias que expresan los 
participantes. Ello ayudaría a mitigar uno de los peligros enunciados por Ibáñez (1986) y 
Barbour (2013), la posibilidad de que los participantes construyan un discurso por 
deseabilidad social; es decir, que expresen lo que el investigador quiere oír.  

c) La fotografía hecha narración tiene la virtud de ubicar en los contextos cotidianos al 
autor de la fotografía (Bach, 2007) y, consecuentemente, contemplar una dimensión clave 
en el grupo de discusión: la captación de los procesos cotidianos de la vida humana y así 
apresar los significados de la vida social. En el grupo de discusión, tal y como lo concibió 
Ibáñez (1992), el lenguaje se transforma en acción, en un proceso de autoconocimiento y 
autoconciencia para el grupo que narra sobre el orden social que se materializa 
precisamente en el lenguaje. La narración fotográfica funcionaría de anclaje en lo 
cotidiano, el habla surgiría de temas o situaciones concretas y no ajenas al grupo que 
narra, reforzando uno de los fines del grupo de discusión, servir como dispositivo de 
emancipación para el grupo.  

d) Otras bondades se concretarían en compensar la artificialidad en relación con técnicas 
basadas en el lenguaje verbal, y el aburrimiento y distanciamiento social que puede 
generarse en un grupo de discusión. La fotografía añade a la conversación un referente 
creativo, motivador, y desencadenante no solo de ideas, también de emociones y 
sentimientos. 

2. Los procedimientos de foto-elicitación e indagación 
narrativa fotográfica 

Estos procesos presentan una cierta diferenciación según el marco epistemológico 
orientador de las investigaciones en las que se inscriben que, a su vez, marca su enfoque 
que se refleja en las decisiones acerca de las fotografías. 

2.3 El procedimiento de foto-elicitación 

Si bien en la bibliografía especializada encontramos modelos que difieren en el número de 
etapas, aunque son equivalentes, aportamos, en base a la investigación precedente, el 
proceso general, en toda su amplitud, que consta de las siguientes fases:  

1. Identificación de la cuestión objeto de estudio por el investigador, o por su 
equipo, y contacto con los participantes orientado a su vinculación con el proyecto. 

2. Planificación del proceso de recogida de datos: consentimientos informados para 
la toma de las fotografías y para su uso; número y orientación temática de las fotografías, 
tiempo para su realización, cronograma de las sesiones de foto-licitación, provisión de 
medios materiales y asignación de tareas, fundamentalmente. 
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3. Formación o introducción en el enfoque de la foto-elicitación a los participantes. 

4.  Realización o recopilación de las fotografías. 

5. Sesiones de entrevista con visionado de las fotos y suscitación del discurso de 
quien ha realizado las imágenes, o de sus destinatarios, para expresar su significado y 
sentido desde el diálogo con los participantes en las mismas. En algunos casos y 
modalidades de foto-elicitación, al final de las entrevistas se pide, también, a quien ha 
evocado el discurso, que seleccione, ordene o clasifique las fotos. Ahora las preguntas del 
investigador se orientan al logro de una indagación profunda mediante ulteriores 
narraciones. Así, en continuidad con la foto-elicitación se origina la indagación narrativa. 
Todo este proceso se graba para tener un registro del mismo. 

6. Análisis e interpretación de los datos: desde las transcripciones de las 
grabaciones, a veces incluyendo las fotografías, se aplica el procedimiento de análisis 
cualitativo que el enfoque de la investigación precise.  

7. Conclusiones, elaboración de informes y difusión de los resultados. 

2.2. El procedimiento de indagación narrativa fotográfica 

En las revisiones sobre la narrativa visual, encontramos dos procedimientos principales 
para aplicarlos en grupos de discusión: Uno, que la fotografía o conjunto de ellas sean 
creadas, seleccionadas y propuestas por el propio investigador; el otro, que sean los 
participantes del grupo de discusión quienes realicen sus propias fotografías, las 
seleccionen y propongan como objetos de narración (Banks, 2007; Mannay, 2017; Pink, 
2007). Nos interesa la dimensión participativa y reflexiva de los métodos visuales que se 
permite en el segundo procedimiento. El hecho de hacer fotografías por parte de los 
participantes no es únicamente una manera de extraer información, sino una forma de 
reflexionar, intercambiar, fomentar la participación, el debate y de visibilizar situaciones 
problemáticas de los participantes. Se parte, así, de un planteamiento investigador 
orientado hacia la transformación social y el empoderamiento de los grupos (Serrano, 
Revilla, & Arnal, 2006).  

En las sesiones de trabajo, a partir del material fotográfico recopilado por los miembros de 
un grupo, se procede a analizar y debatir el significado que tiene cada fotografía para ellos. 
Es el momento de seleccionar e identificar las más relevantes, y de dotar de significado 
compartido a cada fotografía. Tras este trabajo previo, uno de los miembros organiza la 
disposición de las mismas para generar el relato. El resto de participantes, después, 
tomarán la palabra para analizar, matizar, y valorar el relato inicial. Es el momento de 
negociación de significados entre los participantes y de reorganizar las fotografías. Ello 
deviene en la reconstrucción de significados que lleve paulatinamente a una narración final 
consensuada. Esta forma de trabajar la hemos desarrollado con estudiantes de Educación 
Primaria.  

La segunda forma de organizar el grupo de discusión es que sea un miembro del grupo 
en el que seleccione, organice y muestre las fotografías y construya la narración. A partir 
de ahí, el resto de los miembros tomarán la palabra para enriquecer el relato inicial, 
aportando sus propias fotografías que formarán parte del material fotográfico final. Incluso 
el investigador como observador externo puede interpelar, cuestionar o preguntar para 
conducir al grupo de discusión a profundizar en determinados conceptos, ideas o 
problemas que sean objeto de interés para la investigación.  

Lo importante de estos procesos no es tanto la narración como producto final, sino la 
transformación de unas imágenes tangibles, conceptualmente densas, en un relato inicial 
para transitar hacia un relato conformado por la voz colectiva. La indagación sobre los 
significados asociados a las fotografías realizadas, permite construir un relato con sentido 
para todos los participantes, un proceso desde el punto de vista cognitivo y social rico y 
potente. La fotografía como medio de evocación en la fase de foto-elicitación, da lugar un 
proceso de construcción de conocimiento participativo, un relato consensuado, tal y como 
queda reflejado en la figura 1. 
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Fig. 1. La producción de la narración fotográfica en el grupo de discusión 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de la técnica es analizar cómo los miembros de un grupo elaboran el discurso 
a partir de la proyección de las fotografías y su organización. Interesa analizar cómo 
aportan sus propias perspectivas, cómo las ilustran y jerarquizan, y las ponen en relación 
con dichas fotografías. Ello permite acceder a un conocimiento de la realidad objeto de 
estudio socialmente construido por el grupo. 

3. Trabajo empírico desarrollado incorporando la 
fotoelicitación y la indagación narrativa 

Presentamos, a continuación, los dos proyectos de diferente naturaleza realizados y en 
los que se han aplicado los referidos procedimientos. 

3.1 Proyecto de innovación docente mediante la introducción de la 
foto-elicitación en el Practicum del Grado de Maestro 

Estudio de caso centrado en la formación, mediada por foto-elicitación, de una alumna del 
Grado de Maestro durante los 3 meses de estancia en un centro de Educación Infantil y 
Primaria de Madrid, de carácter público, en el que realiza su Practicum docente. 

El objetivo fue conocer si la incorporación de foto-elicitación en su Practicum ayudaba a la 
alumna a presentar, comunicar y reflexionar sobre sus experiencias, posibilitando la 
mejora de su formación docente por relacionar e integrar las mismas con sus recuerdos, 
sentimientos, conocimientos y valores vividos en las situaciones educativas escolares y 
en las sesiones propias de la metodología con la que se innova. 

El proyecto se origina en una universidad madrileña en la que desempeñan su actividad 
docente los profesores del grupo de investigación y en un Centro de Educación Infantil y 
Primaria del mismo municipio. La elección del último se hizo al azar desde un proceso 
basado en la red de instituciones de prácticas, en los asignados a dichos profesores y en 
su aceptación a colaborar en el proyecto. La profesora mentora del centro educativo fue 
seleccionada teniendo presentes tres criterios: ser funcionaria, aceptar participar y nivel 
educativo docente. La alumna universitaria fue la que había elegido ese centro y accedió 
a la innovación. Tanto la mentora como la alumna se incorporaron al proyecto. 

Se obtuvieron los consentimientos informados de los padres de esos niños y del colegio.  
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Se solicitó a la alumna que tomara algunas fotografías de los sucesos, comportamientos 
o las tareas más relevantes durante la semana previa a cada una de las sesiones de foto-
elicitación. Éstas se celebraron cada tres semanas, teniendo una duración entre 45 y 60 
minutos.  

Se hizo una previsión de medios materiales necesarios (teléfonos móviles con cámaras y 
grabadoras, ordenadores, impresoras, fundamentalmente) y se estableció el cronograma 
con la asignación de tareas de forma consensuada entre los participantes.  

La formación se efectuó introduciendo en la foto-elicitación auto-dirigida a la alumna y a 
su profesora-mentora del centro educativo, estando a cargo el director del equipo de 
investigación. 

La alumna realizó las fotografías siguiendo las indicaciones mencionadas y se las facilitó 
a su mentora. Asimismo, se las envió al director del proyecto, quien, a su vez, se encargó 
de hacerlas llegar a los miembros del grupo de investigación.  

En las sesiones de entrevistas fotográficas estuvieron presentes la alumna, su mentora y 
dos profesores del grupo de investigación. Se visionaron las fotografías en el orden en el 
que las había hecho la alumna y, para cada una, ésta tomó la palabra, en primer lugar, 
para hablar con y sobre ellas.  

A continuación, los profesores suscitaron el discurso de la alumna y su tutora con respecto 
a la motivación en la realización de las imágenes, dudas o dilemas que les planteaban, 
fundamento de las acciones o la toma de decisiones y, en definitiva, sobre el significado y 
el sentido que tenían para ellas. Los profesores también les hicieron preguntas sobre el 
contenido de las fotografías. 

Los datos se recogieron vinculando dos técnicas propias: la observación participante y la 
entrevista, con registros fotográficos y guion de la entrevista semiestructurada como 
instrumentos. Se efectuó una grabación en audio de estas sesiones de foto-elicitación. 

Desde la transcripción de las entrevistas, se analizaron los datos mediante el análisis de 
contenido, utilizando, si existían, las categorías establecidas en trabajos previos y, en su 
defecto, procediendo, siguiendo a Barbour (2013) y Rapley (2014), en el establecimiento 
de las mismas fundamentándolas en los datos obtenidos, realizando éste bien de forma 
consensuada por profesores, alumna y mentora, o bien por el grupo de investigación y, 
posteriormente, con validación del resto de los participantes.  

Así, para las motivaciones en la realización de fotografías se utilizaron las dos categorías 
establecidas por Bautista (2013a): instrucción y formación, con la delimitación efectuada. 
La información recogida en las fotografías se analizó desde la conocida tipología de 
Barthes con sus tres niveles: connotativo o físico-referencial, denotativo o significativo y 
afectivo. En otros aspectos del contenido se procedió por la vía inductiva señalada.  

En cada una de las fotografías consideramos los siguientes aspectos: 1) contenido de la 
foto (personajes, acciones o situaciones); 2) análisis del discurso: mentora (teorías, 
creencias, actitudes, hábitos); 3) conocimiento del alumnado del aula (intenciones de las 
acciones, interpretación de las acciones de otros); 4) finalidad de la fotografía (categorías 
mencionadas); 5) Naturaleza de la información evocada (clases indicadas); 6) Propuestas 
de intervención; 7) otros aspectos de la intervención de la alumna en el Practicum. Luego, 
se hizo la interpretaron los datos a la luz del examen de la bibliografía.  

En la figura 2 hemos esquematizado las etapas básicas del proyecto. 
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Fig. 2: Representación de las etapas básicas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La conclusión general del proyecto es que la foto-elicitación proporcionó a dicha alumna 
nuevos significados de los componentes de sus prácticas, como fruto de pensar lo vivido 
y ayudó a su tutora a tomar conciencia de sus teorías y creencias sobre su enseñanza y 
el aprendizaje. A nivel más concreto, la foto-elicitación, como procedimiento educativo, ha 
posibilitado a la alumna la selección y fijación de situaciones instructivas y formativas que 
desconocía y estimaba valiosas, bien por su carácter metodológico, bien por llevar al logro 
de objetivos educativos pretendidos. Asimismo, ha fomentado su capacidad de análisis, 
de reflexión y de búsqueda de soluciones ante las dificultades de los alumnos o los 
cambios de comportamientos. Junto a ello, ese tiempo del Practicum ha permitido a la 
alumna sumergirse en las experiencias promovidas en las sesiones de foto-elicitación y 
participar en los procesos de cambio y mejora de su mentora del centro educativo. Por 
último, destacamos que la contribución de la foto-elicitación en las prácticas realizadas en 
el colegio por la futura maestra reside en la unión de teoría y práctica, porque ella y su 
tutora han mejorado los análisis y reflexiones sobre su experiencia educativa. 

El informe de este proyecto se entregó a la universidad en la que prestan servicio los 
profesores del grupo de investigación. Sus resultados tienen su difusión en congresos y 
publicaciones. 

3.2. Narración fotográfica en grupos de discusión para favorecer la 
educación intercultural  

En líneas generales, este proyecto tiene como base los procesos de foto-elicitación que 
se han conceptualizado en la primera parte del capítulo, procesos sustentadores de la 
narración fotográfica en el grupo de discusión. La investigación “Narraciones visuales y 
relaciones interculturales en educación”, ha tenido el objetivo de identificar cómo se 
conforman las relaciones entre los estudiantes, diversos culturalmente, y comprender el 
potencial formativo de las narraciones fotográficas para favorecer la educación intercultural 
en la Educación primaria (Bautista, 2012).  

Se lleva a cabo el proyecto en dos centros educativos, seleccionados por acoger un alto 
porcentaje de alumnado diverso culturalmente; uno, un colegio del centro de Madrid; el 
otro, un colegio de una localidad de Guadalajara que en los últimos años había 
experimentado un crecimiento demográfico significativo de familias inmigrantes.  
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A partir del consentimiento informado por parte de las familias y la explicación previa al 
alumnado sobre las formas de proceder con las cámaras fotográficas, entramos en la fase 
de inmersión en el campo que se destina a la elaboración de las narraciones construidas 
con las fotografías tomadas por el alumnado de Educación Primaria. Los tópicos 
generadores de las narraciones son: Cómo me veo y como me ven mis compañeros; qué 
me gusta y no me gusta del cole; este es mi barrio; esta es mi familia; reportaje del verano; 
reporteros en el recreo; entrevista a mujeres importantes; y una autobiografía escolar.  

El proceso de creación de las narraciones se articula así: 1) Reflexión previa sobre el 
tópico (fase preparatoria de la narración), donde se responde a la pregunta: ¿qué quiero 
fotografiar-filmar? 2) Toma de fotografías en diferentes contextos, según tópico. 3) 
Selección de las imágenes más relevantes para cada alumno y puesta en común en el 
grupo: Debate y discusión de significados. Planificación y ordenación de la narración 
colectiva. 4) Montaje visual de la narración. 

El proceso de construcción de las narraciones fotográficas se vincula a un procedimiento 
de investigación básico, la imagen como espacio para construir significados compartidos 
(Figura 3). 

 

Fig. 3. Procedimiento de investigación con fotografías para la construcción de narraciones 
audiovisuales 

Fuente: Rayón y de las Heras (2012) 

El trabajo de campo se lleva a cabo durante tres cursos académicos, destacando la 
recogida de dos tipos de datos: 1) La producción de imágenes por parte de los estudiantes 
y la construcción de narraciones audiovisuales colectivas por el grupo-clase (perspectiva 
“emic”). 2) La observación participante en las aulas y la observación no participante en los 
recreos para identificar las relaciones en diferentes espacios y momentos de la jornada 
escolar (perspectiva “etic”). Todas las sesiones de aula y los momentos de recreo fueron 
registrados en vídeo para su posterior transcripción. 

Se utiliza el método de análisis de contenido con las más de 900 fotografías estudiadas, 
por considerarse adecuado para analizar una muestra con grandes cantidades de datos 
(Bell, 2001; Lutz & Collins, 1993; Rose, 2001; Van Leeuwen & Jewitt, 2001). 
Concretamente, se procede de la siguiente manera: 

1. Formular reglas para la codificación e identificar categorías de análisis: Se atienden a 
las dimensiones de significación de la imagen:  

a) El contenido de las fotografías (plano denotativo), se identifican personas, lugares, 
espacios y objetos de su entorno que aparecen en las representaciones del alumnado, 
recogiendo los más significativos y relevantes en sus narraciones.  

b) Los significados que otorgan a las fotografías (plano connotativo y afectivo), captados 
en los registros de vídeo de todas las sesiones de aula y las notas del diario de campo. 
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De estos discursos surgen las categorías de análisis vinculadas a los acontecimientos, 
acciones y emociones más significativas en sus vidas y experiencias escolares.  

c) Refinamiento de categorías, poniendo en relación el contenido de la imagen y sus 
significados. 

2. Interpretación de los discursos emergentes en las narraciones fotográficas. Se realiza 
un análisis longitudinal donde se evidencian cómo van mejorando las relaciones entre los 
estudiantes, así como la modificación de sus puntos de vista e ideas. En el análisis de 
datos, se utilizó el software NVivo para la organización, gestión, análisis y triangulación de 
los datos. Las etapas y acciones más relevantes del análisis de datos se representan en 
la figura 4. 

 

Fig.4. Etapas del proceso de análisis de los datos  

Fuente: Elaboración propia 

Las conclusiones más relevantes del proyecto se concretan en torno a una serie de 
constructos que permiten entender el universo significados que dan sentido,  condicionan 
y configuran las relaciones interculturales entre el alumnado culturalmente diverso: el 
fútbol, la tecnología y el valor de la amistad en la escuela. En torno a ellos, las situaciones 
de construcción de narraciones visuales llevaron al alumnado a compartir experiencias e 
intereses y, consecuentemente, a un mayor conocimiento mutuo.  

4. Pautas para estudios posteriores y aplicabilidad en otros 
contextos 

La foto-elicitación aplicada conlleva un tipo de indagación educativa en la formación del 
profesorado orientada a identificar y sistematizar un corpus de conocimiento sobre qué 
teorías, creencias y visiones tienen los estudiantes en prácticas docentes con respecto a 
la enseñanza y el aprendizaje al inicio del Practicum, y cómo pueden ser enriquecidas y 
sometidas a un contraste para su mejora a través del proceso participativo constitutivo de 
la misma. Esto irá permitiendo acumular un conocimiento que avale un modelo de 
Practicum más reflexivo, aportado por el uso de la fotografía, para evocar significados y 
sentido como punto de partida para abordar conceptos erróneos que podrían dificultar su 
aprendizaje de unas didácticas efectivas. Sugerimos además que las discusiones sobre 
creencias preexistentes se puedan acompañar de reflexiones acerca de su viabilidad en 
las otras materias de enseñanza o componentes educativos, abriéndolas a los distintos 
componentes de las comunidades educativas. Los procesos de foto-elicitación también 
pueden orientarse al desarrollo del pensamiento práctico de los docentes en ejercicio, 
mediante su deliberación participativa en el Practicum.  
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La incorporación al referido procedimiento de la indagación narrativa fotográfica supone la 
apertura de perspectivas por parte de los participantes quienes desde sus conocimientos 
experienciales pueden retroalimentar los existentes de naturaleza teórica y práctica. A 
través de estos procedimientos, pueden incorporarse a la teorización los puntos de vista 
de los participantes sobre el contenido de la mediación entre grupos culturales diversos, o 
sobre otros temas, y se pueden establecer vínculos sólidos en las relaciones entre los 
escolares o las personas de diferentes culturas, permitiendo el diálogo desde sus propios 
marcos de referencia que, en su apertura, pueden encontrarse y conocerse. Un  
conocimiento sobre las relaciones socio-culturales que puede orientar y justificar el diseño 
de programas de educación intercultural. Así mismo puede guiar o cuestionar las políticas 
educativas. Nuestros proyectos de investigación y otros trabajos citados ponen de relieve 
que la foto-elicitación y la narración fotográfica son procedimientos que posibilitan la 
vinculación entre la teoría y la práctica en esa doble vertiente, comprender y sistematizar 
cuestiones y problemas educativos y, desde ahí, tener incidencia en la política educativa 
y, en general, en las políticas públicas. A ello volveremos aludir en las conclusiones. 

Todo lo argumentado previamente tiene mayor alcance, ya que estos procedimientos 
pueden aplicarse a cualquier asunto educativo y en diferentes contextos. A título de 
ejemplo, a la formación de otros profesionales de la educación: pedagogos, educadores 
sociales, psicopedagogos, entre otros, y en diversos campos como la educación inclusiva 
o la educación especial. En algunos, la aplicación ya se ha dado. 

5. Conclusiones 

Teniendo presente la literatura revisada y los proyectos presentados en el capítulo, así 
como otros realizados por el grupo de investigación, sostenemos que la foto-elicitación y 
la narración fotográfica son novedosos procedimientos aplicables tanto en la investigación 
como en la práctica profesional, posibilitan relacionar e integrar los diferentes tipos de 
conocimiento y, de esta forma, salvar la distancia apreciable entre la teoría y la práctica. 
Porque no sólo permiten una mayor y mejor captación y comprensión de la realidad, en 
nuestro caso la educativa, sino la vivencia de sus cualidades propias, esto es, al saber en 
acción en nuestra existencia, y, por tanto, al desarrollo profesional y personal. Su 
aplicación en las vertientes heurística y didáctica conlleva ya progreso metodológico y 
cognitivo. 

Ahora bien, la foto-elicitación y la narración fotográfica presentarán las limitaciones que se 
derivan de los paradigmas de la investigación que las orientan, que son diversos. Además, 
se ha señalado la dificultad en el análisis de datos, profundos y complejos, de identificar, 
relacionar e integrar las categorías, siendo evidenciada la limitación en las publicaciones. 
De ahí que, desde nuestro punto de vista, sea preciso fundamentar los procedimientos, en 
el paradigma de la investigación participativa articulado por Heron y Reason (1997). Al 
insertarse estos dos procedimientos en los marcos naturales, las dificultades que, a veces, 
surgen en la replicación interna y externa de los datos tienen su incidencia en la fiabilidad 
de los hallazgos. Esta limitación está presente en el proyecto de innovación docente, al no 
haber podido obtener un número adecuado de registros visuales. 

Nuestros proyectos han aportado evidencia que confirma las potencialidades de la foto-
elicitación y la narración fotográfica, establecidas en el marco conceptual del capítulo, en 
los dos casos investigados, posibilitando la observación profunda, el recuerdo y la reflexión 
en relación con la realidad vivida en un centro educativo socio-culturalmente diverso y, en 
menor medida, en el Practicum de la formación de maestros. La foto-elicitación, en el 
último caso, ha permitido a la alumna captar y fijar realidades que eran significativas, 
interrogarse sobre ellas y hacerlo de forma participativa, comprender los fundamentos 
teóricos de los comportamientos y acciones, haciendo aflorar el conocimiento tácito de su 
tutora, al tiempo que ésta traía a su conciencia las teorías, creencias y valores de su 
enseñanza, compartiéndolos con aquella, e incrementar la reflexión conjunta y la toma de 
decisiones sobre su práctica.  
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No obstante, estos resultados requieren replicación, por el motivo señalado y por ser un 
proyecto de innovación. Sin embargo, la evidencia que aporta es consonante con la de 
otros trabajos (Mitchell et al., 2010; Savva & Erakleous, 2018; Vigo & Soriano, 2014). La 
indagación narrativa, en el primer caso, nos ha permitido llegar a obtener dimensiones 
relevantes de las realidades vividas y conceptualizadas por los participantes, siendo 
sometidas a un proceso de re-significación, clave para el cambio de las prácticas docentes 
y las relaciones entre los alumnos desde sus preconcepciones, valores y acciones, con 
una progresiva contribución a la mejora de la práctica docente y de la convivencia 
intercultural. Sus resultados aportan evidencia acorde con la de los trabajos de Allen et al. 
(2020), Moss (2010, 2011) y Moss et al. (2007), que muestran que los niños, cuando 
narran, hacen conexiones culturales con las fotografías y encuentran intereses comunes 
que les capacitan para conocerse y empezar a apreciarse. 

La foto-elicitación contribuye a la comprensión profunda de las realidades objeto de los 
estudios de casos, puede identificar cualidades que lleven a la generación de hipótesis o 
al desarrollo de teorías, así como a la prueba de las mismas, permitiendo el despliegue de 
la teoría normativa de la educación. Se sitúa en la dinámica indicada por Schwandt y Gates 
(2018) de indagación en lo empírico para refinar lo teórico y sobre lo teórico para 
comprender lo empírico. Por último, la narración fotográfica con los grupos de discusión 
nos abre las puertas a un conocimiento intersubjetivo de la realidad, donde se escuchen 
diferentes voces que aportan múltiples visiones y puntos de vista sobre un fenómeno, 
como hemos comprobado desde un enfoque de investigación participativo. 
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