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Fotografía 2. Escena familiar. 
Propiedad: Investigador (donada por el autor). 

 

 Padre (P). Esta es una escena familiar en casa, están mis padres y mi hijo haciendo 
los deberes. 

 Miembro 1 del Grupo (MG1). Hay como diferentes miradas, la tuya y la de tus 
padres es hacia la izquierda, y la de tu hijo hacia la cámara. ¿Adónde mirabais? 

 P: Estábamos viendo la TV, a mi hijo no le importa; además muchas veces 
pregunta cosas sobre las imágenes o programas que vemos. 

 MG1. ¿Hay algún programa de televisión interesante por las tardes? ¿qué cadena 
teníais puesta? Se os ve sonrientes. Seguro que no eran dibujos animados. 

 P: Es un canal de televisión árabe, se llama Alahacería, que vemos a través de una 
antena parabólica. Además de noticias sobre Marruecos, presentan documentales 
sobre fiestas y gastronomía de mi país, Marruecos. Lo ponemos como parte de la 
educación de mis hijos; para que conozcan lo que pasa en el país donde nacimos y 
donde tenemos familia. 

 M.G1. Bueno, ahora entiendo mejor lo de la televisión y vuestras caras de 
atención.  

 MG2: A mí me parece bien que veáis una cadena de televisión de vuestro país; 
además, creo que es una decisión muy buena en la educación de vuestros hijos, 
pero lo que no entiendo es por qué  la veis cuando tu hijo está haciendo los deberes 
del colegio. 

 P: Porque no hay otro lugar en la casa donde pueda hacer los deberes, porque en 
las habitaciones están las camas y no hay espacio para una mesa. En muchas 
ocasiones  cuando hace los deberes la televisión está apagada, pero a veces, 
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coinciden la emisión de una información importante y la urgencia de hacer unos 
ejercicios para el colegio. Uno de esos momentos fue el que recoge la fotografía, 
que hizo mi mujer. 

 MG3: Es verdad. Pero oye, una pregunta ¿por qué tu madre tiene ropa de abrigo? 
 P: Porque no había calefacción y, como hacía frío por la noche, nos abrigamos. 

(Fragmento de la reunión del 25 de enero de 2013). 

 

El anterior fragmento de debate ilustra el uso de la imagen para analizar la realidad 
captada fotográficamente de un instante de la vida de una familia, así como las 
sensaciones que estaban experimentando los protagonistas de la misma. La imagen 
contiene o soporta elementos cuya percepción y análisis lleva a construir significados 
sobre el sentido de la realidad captada. Lo distintivo de este uso frente a la anterior 
función de registro de datos, es que va más allá de la transmisión de la información de 
un instante de vida, y se centra en ser soporte de extrañamientos y cuestionamientos 
por parte de los participantes en las sesiones de foto-elicitación (por ejemplo ¿adónde 
mirabais? ¿por qué llevaban ropa de abrigo? etcétera) y, así, poder entender su 
contenido, en este caso, la manera de vivir esta familia marroquí. 

En las entrevistas puntuales que realizamos a los padres después de estas sesiones, 
tres de estas familias, cada unadesde sus referentes interpretativos, manifestaron que la 
fotografía, de alguna forma, fijaba o “mantenía presente el tema sobre el que hablar 
todos los padres”, es decir, la imagen daba vida a las relaciones interpresonales; en este 
sentido, su valor se aprecia en la necesidad de mantener presentes las ideas y 
argumentos de la discusión sobre su contenido, para analizarlo, cuestionarlo y, 
consecuentemente, construirlo y elaborarlo mejor. 

La integración de los puntos de vista de los participantes en los procesos de 
discusión, proporcionó la emergencia de una comprensión del contenido narrado y del 
sistema de creencias y referentes interpretativos de los protagonistas de la fotografía 
que era objeto de debate. De esta forma, como apunta Rose (2007), la combinación de 
intenciones del autor en una situación de vida con las interpretaciones hecha por otros 
sobre la misma evitó una recontextualización, es decir, en este caso, que los referentes 
socioculturales de esta familia marroquí fuesen modificados y transformados.  

Esta función de la fotografía como soporte y análisis de datos emerge cuando el 
grupo discute sobre su contenido, cuando, más que describir, se pregunta y debate 
sobre el porqué y el sentido de los elementos de esa imagen. Por lo tanto, esta función 
de la fotografía depende de los participantes, porque es demandada por ellos cuando la 
usan con la finalidad de analizar y estudiar la realidad que representa e informa en su 
contenido. Desde el enfoque histórico cultural, observamos que este papel de la imagen 
fija favorece tanto las relaciones inter como intrapersonales porque, ante una pregunta, 
se obliga al padre o madre cuestionada que ponga en funcionamiento su pensamiento, o 
relación intrapsicológica, para, con el resultado del mismo, poder responder al 
contenido de la pregunta o extrañamiento y, de esta forma, continuar con las 
interacciones interpersonales que configuran su conocimiento mutuo. 
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c) Uso de la fotografía para representar y comunicar las ideas y afectos 
que conforman las narraciones 

Finalmente, en algunas sesiones de trabajo con el grupo de padres y madres, o más 
concretamente, en algunos de esos momentos, observamos que varios de los 
participantes pretendían comunicar o presentar parte o uno de los episodios del 
contenido de la historia que estaban construyendo y era objeto de narración. Es decir, 
mostraban cómo comunicaban una idea o experiencia utilizando la fotografía. Una de 
las formas o estrategias más frecuentes fue el caso de la madre de Ecuador que usó la 
fotografía nº 3 para comunicar a los familiares que tenía en su país cómo era el colegio 
donde iban sus hijos: 

 

Fotografía 3. 
Proporcionada por Rocío. 

 

En la reunión comentó:  

 Madre de Ecuador: “He tomado esta foto porque en ella se ve bien la fachada 
principal y los otros edificios interiores del colegio. A mí, esta fotografía me gusta 
mucho porque se ve lo bonito que es el colegio; claro también influye que hace sol 
y se ve mejor”   

(Fragmento de la reunión del 18 de octubre de 2013). 

Observamos que esta madre aplicó la dimensión denotativa de la imagen, en el 
sentido que le dio Le Guern (1985), porque la utilizó para comunicar la existencia de 
un contenido sin necesidad de otros referentes de significado para poderlo comprender; 
concretamente, la empleó para decir cómo es una realidad física (fachada y edificios de 
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un colegio, en este caso) a otras personas no presentes en ese lugar y en el momento de 
captar esa imagen. En este sentido, en el grupo acordamos hablar de ella como una 
estrategia “denotativa o autoreferencial”. 

Una segunda estrategia que estas familias usaron para comunicar una idea 
mediante fotografías se observó, por ejemplo, cuando el padre de Bangladesh utilizó la 
fotografía nº 4 dentro de la narración acordada por el grupo titulada “El colegio desde 
la calle”. Como parte de la historia que deseaba comunicar basada en su experiencia 
personal, mostró esa imagen con el siguiente pie de foto: “Encuentro entre países”. 

 

 

Fotografía 4. 
Autor: Said (proporcionada al grupo). 

 

Al presentarla al grupo, manifestó: 

“Said: Entre las cosas que voy a contar en mi historia de cómo veo el colegio, es lo 
que he pensado muchos días a las 9 (de la mañana) y a la salida a las 4 de la tarde, 
cuando traigo a mi hija y cuando la busco para llevarla a casa. Al ver a tantos niños y 
padres en la puerta, y tan diferentes por sus países, pienso que en estos momentos la 
puerta del colegio es un encuentro entre países, es como si se saludara mi país, 
Bangladesh, con Ecuador, con Perú, con Marruecos,… y con España” (Fragmento de la 
grabación de la reunión del día 15 de noviembre de 2013). 

 

Esta segunda estrategia, respecto a la anterior, incorpora un texto al pie de la 
fotografía para comunicar una idea elaborada por un padre. El texto tiene la función de 
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connotar o contextualizar, a modo de marco interpretativo, el significado que se quiere 
transmitir con esa imagen. O, de otra forma, el texto tiene la función de concretar o 
acotar la polisemia que tiene la fotografía. Atendiendo al sentido que dio Le Guern 
(1985) a la dimensión connotativa, hemos denominado a esta estrategia comunicativa 
como “connotativa texto-visual”. La sensación que ha producido esta combinación en 
el grupo de padres e investigadores es que el texto y la imagen son dos sistemas de 
representación que se apoyan mutuamente para potenciar el significado que se quiere 
comunicar, siendo más expansivo de esta forma que si se hubiese transmitido 
utilizando cada uno de ellos por separado. 

Para terminar, hemos observado un tercer procedimiento de utilización de la 
fotografía por los padres para comunicar algún fragmento o episodio de la historia que 
es objeto de narración. Lo hemos denominado “secuencial” y se basa en la disposición 
de varias fotos según un principio de ordenación, tal como el espacio, el tiempo, los 
personajes representados, etcétera. A modo de ilustración presentamos la secuencia de 
las fotografías números 5, 6 y 7, que utilizó Mar, una madre española, para mostrar 
distintas fachadas y detalles de los edificios del colegio dentro de la narración “El 
colegio desde la calle” 

 

Fotografía 7             Fotografía 6                Fotografía 5 
Proporcionadas por Mar. 

 

La presentación se hizo así: 

 Mar: Para contar cómo veo el colegio desde la calle, he empezado utilizando estas 
tres fotografías para decir cómo he ido viendo el colegio. La verdad es que la 
primera vez que reparé en él y pensé traer a mi hijo e hija fue viendo la placa que 
hay en la entrada donde se dice quién fue Jaime Vera (foto nº 5). Esta idea me creó 
curiosidad y empecé a mirar más detalles de los edificios como las ventanas…  
(foto nº 6). Y, otro día, me dije, hoy voy a ir al colegio por la acera de enfrente, no 
por la de siempre; y entonces vi su fachada principal (foto nº 7) y me dije, la 
verdad es que es bonito. 

 Investigador: Una curiosidad ¿por qué presentas las fotografías en este orden? Es 
decir, desde una visión de detalle a una general. 
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 Mar: La verdad es porque lo he ido viendo así, y creo que quien no lo conozca le 
producirá suspense ir poco a poco descubriendo cómo es.” 

(Fragmento de la reunión del día 8 de noviembre de 2013) 

 

Esta estrategia secuencial usada por Mar comunica fotográficamente a través del 
descubrimiento del contenido a narrar. Evidentemente, el principio de ordenación 
también podía haber sido atendiendo al factor tiempo, es decir, presentando la fachada 
del colegio en diferentes momentos; por ejemplo, cada 10 años, empezando desde 
principios de siglo XX, para entender cómo ha sido su evolución. Los fundamentos de 
este procedimiento son los mismos del “denotativo”, pero repetido según un principio 
de secuenciación. 

Contemplando estas tres estrategias desde el enfoque histórico cultural, percibimos 
que, si bien todas tienen el fin informar o nutrir de contenido las relaciones 
interpersonales, tienen más relevancia o peso las intrapersonales generadas porque dan 
como resultado la representación mediante fotografías de las ideas, creencias o afectos 
que han de ser comunicadas. 

 

Conclusiones 

En las sesiones de narración con un grupo de padres inmigrantes en el colegio al 
que asisten sus hijos, la fotografía ha sido usada para tres funciones: registrar y evocar 
información que será el contenido del relato a desarrollar, analizar y discutir sobre la 
misma y, finalmente, representar y comunicar la historia que es objeto de narración. 
Hemos observado que estas funciones fueron demandadas por los usuarios, no son 
funciones que figurasen en el catálogo de características o elementos recogidos en el 
manual de instrucciones de una cámara fotográfica. En este sentido, podemos aportar 
que los padres y madres participantes en este estudio, al ubicarlos en contextos de 
narración de historias usando el lenguaje fotográfico mediante una cámara de fotos, 
han ido más allá del significado clásico de esta herramienta que es la de captar e 
inmortalizar un momento, pues también lo han usado para analizar y comunicar ideas y 
emociones. Por lo tanto, han reasignado, nuevos significados/funciones a la cámara 
fotográfica y, consecuentemente, al lenguaje de la imagen fija. De esta forma, en una 
misma sesión de foto-elicitación, se han podido alternar las funciones de registro de 
información y de soporte de análisis de la misma atendiendo al uso que hacían de la 
fotografía los participantes, bien para describir y proporcionar datos de una realidad, 
bien para analizarla mediante interrogantes o extrañamientos de su contenido. 

Dentro de la tercera de las funciones demandadas a la fotografía, hemos 
comprobado cómo han usado tres estrategias o formas de comunicar una narración o 
parte de ella. Las hemos denominado: denotativa autoreferencial, connotativa texto-
visual y secuencial. Este grupo de padres y madres ha sabido ensayar y modificar el 
orden o disposición de las fotografías dentro del relato para conferir una idea o 
emoción determinada, de tal modo, que el significado que podía tener una imagen 
aislada se agregaba o modificaba el que tenía la anterior o la posterior de la secuencia 
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que diseñaban, proporcionando nuevos sentidos a la historia narrada, al sentimiento o 
emoción que ellos y ellas pretendían dar sobre el colegio, sobre su país de origen, 
etcétera. 

Observando cada una de estas tres funciones desde el enfoque histórico cultural, 
percibimos que cada una de ellas ha contribuido a que la fotografía sea una herramienta 
importante de mediación en el conocimiento mutuo y desarrollo de grupos de personas 
en general, y de las familias de inmigrantes en nuestro caso, porque ha favorecido, en 
mayor o menor medida, tanto las relaciones inter como intrapersonales que nutren sus 
procesos mentales. 

Para finalizar, hemos de manifestar en el contexto del proyecto de investigación, 
que las anteriores conclusiones muestran cómo la narración fotográfica de historias  
proporciona espacios y momentos de quietud y tranquilidad, suscita situaciones 
importantes y relevantes de discusión y conocimiento mutuo que, poco a poco, están 
llevando a los padres y madres participantes a un entendimiento y comprensión mayor 
entre ellos, así como a mejorar su relación con la escuela.  
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