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paula gonzález granados

reseña

Los estudios que se enmarcan dentro de la subdisciplina de la Antropología 
Audiovisual se han multiplicado en los últimos años, aportando diferen-
tes maneras de entender la práctica antropológica. Estas investigaciones, 
de manera sintética y en base a la definición de Ardèvol (1994), se de-
dican a utilizar los medios audiovisuales para recoger y construir datos 
etnográficos, para la presentación de los resultados de la investigación y 
para el estudio de la imagen como cultura.

Este libro presenta una serie de reflexiones de varios autores acerca 
de la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) con especial atención a Internet y los medios de reproducción au-
diovisual (fotografía, video) en las investigaciones antropológicas den-
tro del ámbito educativo, ya sea en la enseñanza obligatoria (primaria 
y secundaria) o en el ámbito universitario. Se muestra un abanico de 
posibilidades que, como observamos en el índice, se dividen en tres cat-
egorías: conocimiento escolar, investigación educativa y alfabetización 
tecnológica. Entre otras, encontramos investigaciones acerca del trabajo 
con documentos visuales de archivo, de la construcción de estrategias 
pedagógicas que parten de la observación participante en el ámbito es-
colar, de maneras de intervenir e investigar en colaboración con los do-
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centes de estos centros, de análisis de la imagen, de ética y crítica a la 
hora de utilizar los medios audiovisuales y las TIC, de participación, de 
alfabetización digital. Un aspecto muy interesante de este libro es que 
encontramos desde reflexiones teóricas hasta estudios de caso, lo que 
nos permite obtener diferentes visiones de una misma cuestión, que es 
la problematización del uso de medios audiovisuales y de las TIC en la 
investigación antropológica en ámbito educativo. 

Hay que resaltar el tono crítico que recorre todo el libro a la hora de 
evaluar el uso de estas tecnologías en las aulas, visibilizando una cuestión 
relevante como es la desconexión entre la experiencia de los alumnos 
fuera de los centros educativos y la que tienen dentro, en relación a los 
materiales escolares. Esta desconexión provoca que los alumnos no pu-
edan trabajar de manera crítica y profundizar acerca de estos materiales 
dentro del ámbito escolar, lo que podría provocar, según los autores de 
este libro, un uso superficial de estas tecnologías, un desconocimiento 
de sus potencialidades y una posición subalterna y pasiva a la hora de 
enfrentarse a ellas. 

En su artículo, Ángel San Martín destaca cómo la mayor parte de 
las investigaciones relacionadas con las TIC están subvencionadas por 
empresas multinacionales dedicadas a la comunicación, lo que se traduce 
en informes que ofrecen una constatación cuantitativa de la expansión 
en el uso de estas tecnologías. A partir de este dato, el autor reclama una 
aproximación cualitativa a los fenómenos que se derivan de esta expan-
sión, teniendo en cuenta a los usuarios no como simples consumidores 
sino como actores sociales activos y críticos que utilizan estos medios de 
manera relacional y construyen una opinión propia sobre los mismos. 

La apuesta por utilizar medios audiovisuales en la docencia puede 
parecer en un primer momento arriesgada, ya que en cierta forma se 
trata de dejar de lado antiguas maneras de hacer. Una de las cuestiones 
más claras es que el paso del texto escrito (de la lógica de la imprenta) al 
hipertexto (de la lógica de Internet), ha supuesto un cambio radical en los 
procesos de creación, difusión y consumo conocidas hasta el momento. 
Resistirse a estos cambios significa dar la espalda a nuevos fenómenos 
sociales que se producen a través y a causa de estas tecnologías. 

En el libro encontramos diversos ejemplos de las consecuencias de 
dar continuidad a maneras de proceder en el aula que ya no forman parte 
del universo cultural de los alumnos. Tal como asegura José Carmelo 
Lisón en su artículo, no se trata de comparar las tecnologías analógicas 
con las digitales para evidenciar las virtudes o aspectos negativos de unas 
u otras, sino de tomar consciencia de los cambios reales que se han dado 
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en las últimas décadas en todo aquello que rodea a la comunicación au-
diovisual de manera que entendamos las ventajas que conlleva utilizar 
nuevas metodologías relacionadas a la imagen y el sonido. Este autor 
también hace una firme apuesta por el uso de cámaras de video y foto-
grafía digitales para recolectar datos, evidenciando la facilidad de uso 
y de accesibilidad a ellas y defendiendo la capacidad del antropólogo o 
antropóloga para utilizarlas. 

Una de las cuestiones que recorren el libro y de las que creo que 
podemos obtener la aportación más interesante es la relacionada con la 
necesidad de una mayor participación por parte de los alumnos. Según 
los autores, las metodologías lineales han de dejarse de lado ya que el 
funcionamiento de Internet permite que la información fluya en diferen-
tes sentidos pues una de sus características principales es la interactivi-
dad. Esta cuestión remite directamente a la de la alfabetización visual, 
que tiene que ver con integrar las TIC, y los medios audiovisuales en 
general, en todas las actividades del medio escolar, sin relegarlas a una 
sola actividad en un “aula audiovisual”. En el trasfondo de estas afirma-
ciones aparece de nuevo la desconexión entre los saberes de los alumnos 
y aquellas competencias que se trabajan en la escuela. Acceder a estas 
tecnologías no es suficiente para considerar que una sociedad, un col-
ectivo, está alfabetizado en el universo digital. La alfabetización digital, 
de manera sintética, sería la capacidad de gestionar la información de 
manera crítica y relacional, para producir conocimiento a partir de ella. 

Otra de las ramas de la Antropología Audiovisual que es de vital 
importancia en la disciplina es la relacionada con el análisis crítico de 
las imágenes que se utilizan en el entorno educativo. Una cuestión básica 
y que se repite en varios capítulos es que las imágenes, más allá de ser 
meros elementos descriptivos de una realidad, suponen “metáforas visu-
ales” (Edwards, 1999) que deben ser comprendidas a través de un análi-
sis crítico y una investigación acerca del proceso de creación. Tal como 
expresa Banks (2001), la imagen audiovisual es una construcción social, 
no una simple consecuencia tecnológica.

Hacer que los alumnos participen para la creación de imágenes au-
diovisuales en el aula es una de las posibilidades más evidentes que se 
presentan a la hora de trabajar con estos medios. Tal como aseguran au-
tores como Pink (2001) la etnografía audiovisual permite establecer ca-
nales de comunicación mucho más comprensibles para las personas con 
las que trabajamos, abriendo caminos para el entendimiento mutuo y la 
colaboración en la investigación social. En el capítulo V encontramos la 
experiencia de Laura Rayón y Ana de las Heras que aboga por la colabo-



133paula gonzález granados

ración en la creación de materiales audiovisuales para trabajar en el aula 
y que tiene dos objetivos principales: por una parte, mejorar el trabajo 
pedagógico y la relación entre alumnos y docentes y, por la otra, obtener 
materiales para la investigación en referencia a la indagación acerca de 
las representaciones del alumnado en un contexto intercultural. Muchas 
de las investigaciones presentadas en este libro destacan la aplicabilidad 
del conocimiento antropológico y del método científico en ámbito edu-
cativo y el trabajo colaborativo entre investigadores y docentes, impre-
scindible si uno de los objetivos es mejorar la calidad del trabajo dentro 
del aula y de las relaciones que se generan en ella. 

Este libro puede servir de guía para aquellos profesionales, ya sean 
docentes o investigadores, que quieren poner en práctica la intervención 
pedagógica y la investigación con medios audiovisuales y tecnologías de 
la comunicación en el ámbito educativo. Lo que no debemos olvidar, y 
es algo que apenas se explicita en el libro, es que el hecho de trabajar 
con este tipo de tecnologías requiere igualmente una preparación técnica 
y teórica, tanto conocimientos de software informático como de aspec-
tos técnicos de los aparatos de video o fotografía o conceptos teóricos 
provenientes de disciplinas artísticas que son necesarias para compren-
der los elementos visuales. La multidisciplinariedad es un rasgo esencial 
en el trabajo con medios audiovisuales y por ello tanto investigadores 
como docentes pueden colaborar con otros profesionales especialistas. 
Además, el hecho de que en muchas ocasiones sean los alumnos los que 
poseen un conocimiento sobre las TIC que los docentes no tienen, puede 
hacer el trabajo conjunto mucho más enriquecedor. 

Pienso entonces que las reflexiones que aporta el libro son muy útiles 
sobre todo en referencia a la postura crítica que aparece en todos los 
artículos, que alerta acerca del peligro de rechazar el uso de las TIC y de 
los medios audiovisuales en la investigación antropológica relacionada 
al ámbito educativo. Si bien es cierto, como apuntan algunos de los au-
tores,  que su mal uso puede suponer un obstáculo en el aprendizaje de 
los alumnos o para los objetivos de la investigación. De este modo son 
necesarios libros como éste, que aportan ideas y reflexiones en un área 
de conocimiento que cada día es más necesaria y que hace referencia a 
fenómenos sociales que nos ayudan a comprender mejor el mundo en el 
que vivimos.
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