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Objetivos del capitulo 

Despues de leer este capitulo, usted deberia: 

• conocer la historia del uso de la imagen en la investigaci6n en ciencia 
social, especialmente en la antropologia social y la sociologia; 

• ver la amplitud y la variedad de proyectos que se han basado en el anali-
sis de la imagen, y 

• entender que las imagenes no son documentos neutrales, transparentes, 
sino textos construidos. 

Estudio de caso: A. C. HADDON Y la representaci6n del pasado 

En 10 antropologfa y, en menor medida, en 10 sociologfa ha habido siempre un inte-
res en el pasado, inicialmente en el senti do de reconstruir las formas sociales del pasa-
do de las personas estudladas y, mas recientemente, en el de entender las formas de 
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comprensi6n del pasado por esas personas (vease, por ejemplo, DAVIS, 1989). Sin embargo, 
en los proyectos que utilizan metodos de investigaci6n visual, es posible que no se pue-
da distinguir siempre ambas cosas con tanta claridad. 

En 1898, el bi610go marino reconvertido en antrop610go Alfred C. HADDON (vease 
mas adelante, la secci6n sobre primeros usos de la fotografia, pag. 42) dirigi6 una 
expedici6n etnol6gica a las islas del Estrecho de Torres, un grupo de islas que esta 
entre el extremo norte de Australia y la isla de Nueva Guinea. Su objetivo era registrar 
las costumbres, la lengua y otros rasgos distintivos de los islenos tal como habfan sido 
antes de tener contacto con los europeos, unas tres decadas antes. La expedici6n 
fue importante por muchas razones, pero una de elias radicaba en el extenso uso de 
la fotograffa y el uso mas limitado de la camara de cine, que se habfa inventado 
hacfa muy poco. 

Figura 2,1, (Estrecho de Torres) A. C. HADDON (cortesla del Museo de Arqueo-
logla y Antropologla de la Universidad de Cambridge/ Marcus BANKS) . 

La secuencia de fotogramas de la Figura 2.1 esta tomada de los primeros segun-
dos de los aproximadamente cuatro minutos de pelfcula rodados y muestra a tres isle-
nos realizando una danza asociada con un rito de iniciaci6n. Hay que advertir dos 
cuestiones sociol6gicas muy importantes: en primer lugar, el culto en sf habfa sido 
abandonado cuando los islenos se convirtieron al cristianismo; en segundo lugar, 
como consecuencia de esto, las mascaras originales se habfan descartado hacfa 
mucho tiempo y las que los islenos lIevaban en la pelfcula se hicieron la noche ante-
rior a la filmaci6n a partir de material de embalaje de cart6n. No hay datos de que 
HADDON coaccionara a los islenos para hacer las mascaras 0 para ejecutar la danza 
(aunque les pag6), y sf hay algunos datos que reflejan que estos, a pesar de perma-
necer fieles a la fe cristiana, vieron la recreaci6n de la danza como una forma de vin-
cularse de nuevo con su pasado y, en consecuencia, con su futuro. De alguna mane-
ra, la acci6n de HADDON facilit6 un cambio en las relaciones sociales de los isle nos del 
Estrecho de Torres. 

Asf, un metodo visual aparentemente sencillo -una representaci6n social y su 
recogida por un aparato tecnol6gico de grabaci6n de imagenes en movimiento como 
forma de traer el pasado al presente para estudiarlo- es al mismo tiempo un medio por 
el cual se puede traer a primer plano la vinculaci6n de las personas con el pasado, 
incluidas las ramificaciones polfticas de la acci6n social anterior (en este caso, la con-
versi6n al cristianismo). Aunque hay pocos datos que indiquen que HADDON tuviera 
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algun interes sociol6gico en este ultimo punto, se han hecho trabajos de recuperacl6n 
de este tipo (vease, por ejemplo, los ensayos en HERLE y ROUSE, 1998). Mas significativa-
mente, el ejemplo indica que en cualquier caso en que un investigador social pida a un 
sujeto de investigaci6n que ejecute una acci6n social para la camara-y pretendo 
que "ejecute" se entienda aquf en el sentido mas amplio posible- abre al mismo tlem-
po otra Ifnea de indagaci6n y debe preguntar c6mo se vincula el sujeto de investiga-
ci6n con su yo hist6rico u otros yoes "distintos". 

Introducci6n 

41 

Habiendo considerado las posibles justificaciones para incorporar metodos 
de investigaci6n visual en los proyectos de investigaci6n social en el capitulo 
anterior, el paso 16gico siguiente pod ria ser describir algunos de estos metodos. 
Esto se hace en el Capitulo 4, pues en este capitulo y en el siguiente quiero esbo-
zar algunos antecedentes, conceptos clave e ideas analiticas centrales. Aunque 
la importancia de tener claros los conceptos clave y las ideas principales deberia 
ser obvia, la necesidad de un debate hist6rico puede parecerlo menos. Hay un 
par de razones por las que incluyo una breve historia aqui. En primer lugar, cuan-
to mas sepamos sobre 10 que ha pasado antes, mejor situados estaremos para 
idear 0 desarrollar nuevos metodos que no repitan 10 que ahora sabemos que han 
sido los errores del pasado. Igualrnente hay un principio de economia que es pre-
ciso considerar: l.por que reinventar la rueda ideando nuevos metodos 0 enfo-
ques si todo el trabajo duro se ha hecho ya? 

Pero hay tambien otra justificaci6n. Desde la postura analitica ligeramente 
reflexiva que adopto en este libro (vease el Capitulo 3), es un axioma que, como 
investigadores sociales, adoptamos una postura sociol6gica e intelectualmente, 
10 mismo que aquellos a los que tratamos de investigar (vease BECKER, 1998). 
Aunque algunas disciplinas de las ciencias sociales se han desarrollado de 
manera relativamente reciente y, por tanto, tienen una historia relativamente cor-
ta, mi propia disciplina -Ia antropologia social- tiene al menos un siglo y medio 
de historia y desarrollo tras de si. La fuerza que motiva cualquier investigaci6n 
antropol6gica en la actualidad, junto con los metodos utilizados y el anal isis apli-
cado, refleja implicita 0 explicitamente esa historia. A continuaci6n, me voy a 
celiir principal mente en los momentos 0 avances clave del uso de los materiales 
visuales en la antropologia y la sociologia, con algunas breves miradas a la psi-
cologia. Como estas son las disciplinas de las ciencias sociales mas antiguas, 
parece razonable suponer que disciplinas mas recientes, como los estudios de 
comunicaci6n de masas y los estudios culturales, recurran a elias hasta cierto 
punto. 
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Recuadro 2.1. Enfoques positivistas e interpretatMstas 

A 10 largo de todo este capitulo y en el resto dellibro hago referencias ocasionales 
a los enfoques 'positivistas" 0 "interpretativistas" en la ciencia social. Un enfoque positi-
vista -conocido algunas veces de manera mas precisa como naturalista y otras de 
manera poco precisa como empirista- toma como modelo el de las ciencias natura-
les: los datos existen "ahf fuera", independientemente de la observaci6n, y el trabajo 
del Investigador es recogerlos y estudiarlos, sin tener en cuenta 10 que los sujetos que 
proporclonan los "datos" pensaban de ellos 0 incluso si los reconocfan siquiera como 
tales, como en el caso de los datos generados por encuestas y anallsls estadfsticos a 
gran escala (vease HAMMERSLEY y ATKINSON, 1983, pags. 4-6). Los enfoques interpretatlvos 
-conocidos tambien a veces como constructivistas- que se desarroliaron en las cien-
cias sociales a finales de la decada de 1960 desafiaron la idea de que la acci6n social 
humana estaba sujeta a leyes analogas a las de la ciencia natural que se sostenfan con 
independencla de dlcha acci6n. 

Se argumentaba en cambio que tanto los participantes como los investigadores 
sociales interpretaban la acci6n social con arreglo a un conjunto mas am plio de con-
textos y slgnificados. Acciones sociales como la conducta ritual se deberfan ver, en la 
famosa expresi6n del antrop610go estadounidense Clifford GEERlZ. como una historia 
que la socledad se cuenta a sf misma sobre sf misma (GEERlZ, 1973, pag. 448). Precisa-
mente el que esa "hlstorla" se actuara y no meramente se entendiera 0 se mantuviera 
como una representaci6n mental, significaba que los investigadores tenian que consi-
derar la "ejecuci6n" completa de la acci6n social -oral. visual. gestual-, incluidos los 
sentimientos y las emociones de las personas impllcadas. 

Parece obvio que las imagenes, 0 al menos imagenes fotomecanicas como el cine y 
la fotograffa, tienen un papel pequeno que desempenar con un enfoque positivista para 
la investigoci6n social. Por ejemplo, uno no puede hacer una fotograffa de "clase", de 
"parentesco", de "Ia economia" 0 de cualquier otra abstracci6n de esta indole, aunque 
una fotograffa de una pareja en sus mejores galas denota una boda (0, mas particular-
mente, la boda de Paul y Mary, 0 de quien sea) y tambien connota cualquier significado 
que tengo "boda" para el espectador (vease BARTHES, 1964, para la diferencia entre deno-
taci6n y connotaci6n). Aunque algunos investigadores abogan con vehemencia por un 
enfoque u otro (par ejemplo, "si hemos de creer a muchos, muchos manuales sobre el 
metodo de la ciencia social. el pasitivismo esta vivo y disfruta de buena salud dentro de 
las ciencias sociales. Pero no, no 10 esta. Esta muerto", WIWAMS: 2002, pOgo 12), es sensato 
tratar las afirmaciones extremas con precauci6n. Este libro aboga por un enfoque en gran 
parte interpretativista, pero reconoce el valor de algunos procedimientos cuantitativos 
que dependen a menudo de una postura naturalista hacia la recogida de datos, por 
ejemplo, algunas formas de analisis de contenido y seml6tico (vease el Capftulo 3). 

Primer os usos de la fotografia en la investigacion social 

La sociologia y la antropologia se desarrollaron (en su forma profesional) y 
alcanzaron la madurez con el auge de las tecnicas fotomecanicas de produc-
cion de imagen, primero la fotografia y despues la cinematografia. La fotogra-
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fia, con su aparente verosimilitud, se ligo rapidamente a varios proyectos socio-
logicos y gubernamentales disenados para objetivar y, en ocasiones cuantificar, 
las diferencias entre las personas individuales y entre grupos de personas. 
Dentro de la antropologia, tenemos el auge de la fotografia antropometrica en 
el siglo XIX; aproximadamente en la misma epoca, en la psicologia -al menos 
en el dominio popular- tenemos los primeros experimentos para capturar esta-
dos de la mente; dentro de la sociologia, no aparece el uso disciplinar de la 
fotografia hasta la mitad del siglo xx, pero la utilizacion de la fotografia para 
investigar y documentar el bienestar social se retrotrae al menos hasta la deca-
da de 1930. 

Antropologia visual temprana 

La fotografia antropometrica fue un proyecto relacionado estrechamente con 
las ideas antropologicas victorianas acerca de la correlacion de la evolucion 
social y la biologica. Para los antropologos victorianos estaba claro que las dife-
rentes sociedades con las que estaban familiarizados, tanto dentro de Europa 
como fuera de ella, diferian en sus formas de organizacion social, su utilizacion 
de cultura material, etc. Tambien estaba claro que los miembros de algunas 
sociedades diferian morfologicamente de los de otras sociedades, desde el pun-
to de vista de su altura, el color de su piel, sus proporciones corporales, etc. Ins-
pirandose en ideas predarwinianas de la evolucion biologica, algunos de los pri-
meros antropologos trataron de hacer una tipologia de las sociedades humanas 
en una escala evolutiva, alegando que algunas estaban mas cerca de una for-
ma de organizacion social original 0 "primitiva" que otras. Con la rapida divulga-
cion de la fotografia, crecio la idea de que seria posible hallar una correlacion 
entre estas diferencias sociales y las diferencias morfologicas individuales 1. EI 
exponente mas notable de este metodo fue Thomas Henry Huxley, un biologo 
que diseil6 en la decada de 1860 un metodo para fotografiar a los subditos de las 
colonias de tal manera que se pudiera comparar morfologicamente las imagenes 
de los subditos de todo ellmperio Britanico. Los individuos, un hombre, una mujer 
y un nino de cada, se deb ian fotografiar sin ropa, de frente y de perfil, de pie al 
lado de una escala metrica (EDWARDS, 2001, pags. 137-138). Si esto se comple-
taba satisfactorisamente, seria posible ver -y, por consiguiente, en un sentido 
foucaultiano, "conocer"- las diferencias entre 10 que se denominaba a menudo 
las "razas" de la humanidad. 

1 Esto es un resumen tremendamente superficial de solo una parte del proyecto antropol6gieo 
vietoriano. Para panoramicas criticas de la noeion (espurea) de que hay una progresi6n evolutiva 
social desde la soeiedad "primitiva" hasta la "civilizada", veanse FABIAN (1983), KUPER (1988) y STOC-
KING (1982). EDWARDS (1992, 2001) proporciona mas informacion sobre el papel de la fotografia en 
estos proyeetos. 
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Estudlo de caso: Ver la diferencla social en la India colonial 

Desde sus primeros encuentros con 10 sociedad india, los observadores europeos 
advirtieron una forma de divisi6n social que parecfa no tener equivalente con nada que se 
hubiera encontrado en ningun otro lugar: 10 "caste" (del castellano y del portugues casta, 
algo no mezclado). Lo mas cerca que los observadores pudieron lIegar en un principio a 
describir este fen6meno fue comparando las costas con "razas" (un termino comun y bas-
tante impreciso en los siglos XVII y XVIII, que carecfa de las asociaciones biol6gicas especffi-
cas y sumamente inexactas de finales del siglo XIX y del xx), basandose en que sus formas 
de organizaci6n social parecfan diferir y en que el matrimonio entre elias, en 10 general, no 
estaba permitido. Se produjeron descripciones escritas de estas "razas" desde el siglo XVIII 
en adelante, pero estas descripciones se acompanaban coda vez mas a menu do prime-
ro por dibujos (por ejemplo, de en trajes tipicos) y despues por fotografias. Se 
esperaba que, mediante 10 fotografia de "tipos" de 10 casta, los atributos visuales de mor-
fologia corporal, ropa y artefactos asociados revelaran verdades sociol6gicas internas. La 
fotografia se empleaba a menudo en intentos academicos y administrativos para juzgar 10 
diferencia social humana, y en ningun lugar mas que en 10 India, donde las fotografias de 
"tipos" alineadas una al lado de 10 otra ayudarian 01 visitante y al estudioso a distinguir 
entre tipos diferentes de indios (PINNEY, 1997, pags. 28-29; vease tambien PINNEY, 1992). 

Figura 2,2. Postol sin fecho, con 10 leyendo "Tipos de mujeres indios. Los chicas 
cochemir" (fot6grofo desconocido). 

(Continua) 
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Pero, a medida que se aprendfa mas y mas sobre la India y sus pueblos, las image-
nes (literal y metaforicamente) se volvfan mas confusas, no menos. En particular, a fina-
les del siglo XIX habfa al menos dos visiones europeas contrapuestas sobre las castas 
indias. Una sostenfa que las castas diferfan las unas de las otras sobre la base de la ocu-
pacion que los miembros de una casta segufan de hecho 0 tradicionalmente, mientras 
que la otra sostenfa que eran grupos "raciales", separados por sangre yascendencia, 
cuya vocacion profesional era secundaria. Como Christopher PINNEY advlerte, S9 utiliza-
ba la fotograffa casi-antropometrico (esto es, no necesariamente conforme a los estric-
tos requisitos de Huxley) en apoyo de ambos argumentos y, en un coso -de forma 
reveladora-, se utilizaron las imagenes del mismo fotografo en publicociones que PIN-
NEY afirma que apoyaban dos evaluaciones opuestas (PINNEY, 1992, pog, 168). 

45 

Mas 0 menos al mismo tiempo que los funcionarios coloniales y los etnologos 
exploraban el uso de la fotografia como herramienta para documentar y entender 
otras sociedades, profesionales y aficionados de Europa y Norteamerica volvian la 
camara hacia su propia sociedad. En particular, dos proyectos relacionados se 
encuentran en las raices de la psicologia y la criminologia contemporaneas. A fina-
les del siglo XIX, el medico y criminalista italiano Cesare LOMBROSO defendio una teo-
ria de fisonomia criminal comparando docenas de fotografias de criminales deteni-
dos y tratando de determinar entonces si ciertos rasgos faciales se asociaban con 
ciertos tipos de actividad delictiva (LOMBROSO, 1887; vease tam bien GOULD, 1981). 

Este era solo uno de varios proyectos de esta indole en los que se utilizaba la 
camara para conseguir una mayor comprension del "malo", del delincuente. EI 
investigador criminalista frances Alphonse Bertillon habia ideado en la decada de 
1880 10 que ahora es el omnipresente sistema de fotografiar a los delincuentes 
de frente y de perfil, aunque el interes era mas pragmatico en este caso: preten-
dia ayudar a la policia de Paris a identificar a los reincidentes. AI mismo tiempo, 
se mostraba un interes fotografico similar en el "loco", en el demente. Empezan-
do con la investigacion etologica de Charles DARWIN sobre las emociones (1872), 
que estaba ilustrada con fotografias de personas que mostraban miedo, asom-
bro, etc., diversos investigadores trataron de definir, de forma similar a LOMBROSO, 
el "aspecto" de la locura (vease ROSE, 1990, citado en BARRY, 1995, pag. 52). Se 
ha dicho que el trabajo de DARWIN fue pionero metodologicamente en el estudio 
de la emocion y de la expresion facial (POIGNANT, 1992, pag. 56), aunque evalua-
ciones posteriores de estos proyectos, especial mente las que implican a crimina-
les y enfermos mentales y se inspiran en FOUCAULT, son a menudo negativas 
(pero vease BARRY, 1995, pag. 51). Sin embargo, Peter HAMILTON y Roger HAR-
GREAVES senalan que estas practicas fotograficas se deben ver en contexto: al 
mismo tiempo que, por ejemplo, la camara captaba y, en ciento sentido, creaba 
alloco y al malo ("al maldito"), estaba captando y creando tambien la celebridad 
("10 bello") (HAMILTON y HARGREAVES, 2001). 
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Sociologia visual y la Farm Security Administration 
(Administracion para la seguridad agraria) 

Como se ha advertido anteriormente, el uso sistematico de la fotogratia, esta-
tica 0 en movimiento, no fue parte del proyecto de la sociologfa hasta bien entra-
do el siglo xx; Douglas HARPER, ejemplo, alega que la "sociologfa visual" no se 
form6 como subdisciplina hasta la decada de 1960 (aunque, en un senti do nomi-
nal, 10 mismo se pod ria decir de la antropologfa visual) y los estudios pioneros 
que cita de las decadas de 1960 y 1970 se inspiraban en el trabajo de fot6grafos 
de documentales mas que en el de soci610gos (HARPER, 1998, pag. 28). HARPER 
argumenta en otro lugar que la falta de uso (supuestamente inocente) de la foto-
gratia en la escuela de sociologfa de Chicago en la decada de 1920 en sus inves-
tigaciones de campo, marc6 el tone de 10 que iba a seguir; el auge posterior de la 
investigaci6n basada en encuestas y en entrevistas no hizo nada contrarres-
tar esta ausencia de metodos visuales (HARPER, 1989, citado en PROSSER, 1998, 
pag. 103). La comparaci6n con la antropologfa es elocuente. Aunque los proyec-
tos antropometricos descritos anteriormente cayeron en desgracia con relativa 
rapidez, como 10 hicieron finalmente las teorfas evolutivas sociales que los justifi-
caban en parte, la antropologfa como disciplina habfa comenzado con imagenes 
y continu6 produciendolas y consumiendolas como "ilustraciones", incluso duran-
te las aridas decadas de 1930 a 1960, cuando dominaban la disciplina las inquie-
tudes -y, en consecuencia, los metodos- intelectuales, para las que los datos 
visuales no se consideraban necesarios. Sin embargo, algunos de los precurso-
res visuales periodfsticos que HARPER cita para la sociologia visual posterior a la 
Segunda Guerra Mundial son esencialmente sociologicos en su prop6sito y algu-
nos usaban metodos sistematizados. Es muy notable el trabajo de 105 fot6grafos 
empleados per la US Farm Security Administration (FSA) [Administracion para la 
seguridad agraria de EE.UU.] en la decada de 1930. 

La FSA se creo tras la Gran Depresion y la transformaci6n de muchas de las 
tierras de labranza de la region central norteamericana en un terreno semideser-
tico sometido a la erosion por el viento. Como parte de su estrategia de recoger 
la mayor cantidad de informacion posible sobre la situaci6n de 105 granjeros y 
hacer todo 10 que pudiera para promover la confianza en una epoca de incerti-
dumbre social y econ6mica, la FSA encargo a equipos de fot6grafos que docu-
mentaran la vida en las granjas y las ciudades pequenas. EI proyecto no carecia 
de inspiraci6n sociologica; como Charles SUCHAR senala, el sociologo Robert 
LVND (coautor de una obra clasica sobre 105 efectos de la Depresion [LVND y LVND, 
1937]) ayud6 a idear los "guiones de rodaje" que emplearon 105 fotografos de la 
FSA (SUCHAR, 1997, pag. 36). Estos "guiones de rodaje" no eran solamente listas 
de temas que 105 fotografos debian intentar captar ("producci6n de alimentos ... 
recogida, transporte, seleccion, preparaci6n ... operaciones en el campo: sem-
brado, cultivo, fumigacion", etc.) sino tambiem declaraciones sobre el resultado 
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deseado ("Personas -debemos tener inmediatamente: imagenes de hombres, 
mujeres y ninos que parezca como si real mente creyeran en EE.UU ... Demasia-
dos [fotografosj de nuestro archivo pintan ahora a EE.UU. como un hogar de 
ancianos y que casi todo el mundo es demasiado viejo para trabajar 0 esta 
demasiado desnutrido para preocuparse de 10 que ocurre"). Sin embargo, las 
propuestas particulares de LVND fueron mas lejos que esas ingenuas listas y de 
la burda propaganda. Por ejemplo, despues de una lista de lugares propuestos 
donde el "pueblo" se podrfa reunir, el anade: "<-Tienen las mujeres tantos lugares 
de reunion como los hombres? Es probable que las mujeres en los niveles de 
ingresos mas bajos tengan muchas menos oportunidades de reunirse con otras 
mujeres que aquellas de los grupos de renta mas alta", en otras palabras, una 
hipotesis sociologica que se podrfa probar fotograficamente 2. 

Figura 2.3. Chicos mirando pelfculas en una m6quina de monedas, 1938, Donaldson, 
Louisiana (fotograffa de Russell Lee, cortesfa de la Biblioteca del Congreso). 

Primeros usos del cine en la investigacion social 

Cualquier afirmacion de que la antropologfa fue la mayor consumidora y pro-
ductora de fotograffa a finales del siglo XIX y principios del xx probablemente 
requiera una investigacion mas detenida para verificarlo. Sin embargo, pienso 

2 Las citas de los guiones de rodaje de la FSA se han tomado de los apendices de una version 
inedita mas amplia del articulo de SUCHAR, que se dio como presentaci6n en una reuni6n de la Inter-
national Visual Studies Association [Asociacion Internacional de Estudios Visuales] en 1989 (vease 
FLAES, 1989). Es posible encontrar mas informacion sobre el trabajo fotografico de la FSA en TRACH-
TENBERG (1989), mientras que el trabajo temprano de COLLIER Y COLLIER sobre metodos de investiga-
ci6n visual (1986, original mente 1967) surgi6 del de John COLLIER para la FSA en la decada de 1940. 
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que es incuestionable que la disciplina era -y continua siendo- la mayor con-
sumidora y productora de peliculas en las ciencias sociales. Aunque hay algunas 
reivindicaciones de la categoria de precursora (vease los ejemplos de 1894 en 
adelante enumerados por JORDAN, 1992), el primer fragmento de pelicula antro-
pologica, una secuencia de cuatro minutos, fue filmada por el biologo marino 
reconvertido en antropologo, A. C. HADDON en 1898 en las islas del Estrecho de 
Torres, en el extremo norte de Australia (vease el estudio de caso al principio del 
capitulo, pag. 39), solo tres arios despues de que se desarrollara la primera ca-
mara portatil de filmacion de imagenes en movimiento. 

Para 1901, el antropologo Baldwin Spencer filmaba danzas aborigenes en 
Australia, y durante aproximadamente las dos decadas siguientes, varias expedi-
ciones antropologicas se equiparon con una camara de cine para documentar las 
costumbres y los habitos de los nativos sobre los que investigaban. Para esta 
epoca, el vinculo entre la teo ria evolucionista social y la fotografia se habia aban-
donado mayoritariamente, y el impetu para la produccion de cine antropologico y, 
por tanto, su uso como metodo de campo era documental y, quiza, pedagogico. 
Tambien continuo una practica establecida con la fotografia de permitir que ima-
genes de personas y lug ares lejanos circularan entre que nunca visita-
rian esos lugares (EDWARDS debate este proceso para las fotografias en el Capi-
tulo 2 de su Raw Histories [UHistorias en bruto'1, 2001). Muchas peliculas de este 
periodo estaban realizadas por 0 en asociacion con museos etnograficos, 0 se 
distribuian a ellos, y se ocupan de aspectos de la cultura material y, aunque esta 
tradicion cayo en desuso en el Reino Unido en la decada de 1930 (bastante mas 
tarde en EE.UU.), continuo siendo un modo dominante en la tradicion del cine 
etnografico europeo, en especial en los paises de habla alemana y del este de 
Europa, hasta hace relativamente poco. 

En Europa occidental y en Estados Unidos surgio una nueva direccion en 
1922 cuando el explorador y cineasta estadounidense Robert Flaherty dio a 
conocer al publico su influyente Nanook of the North ["Nanuk, el esquimal'l Aun-
que se puede afirmar que, en algunos aspectos, "Nanuk" "documenta" aspectos 
de la vida del pueblo esquimal (como se los conocia entonces) de la bahia de 
Hudson, Canada, 10 hace en una manera guiada por la narracion, el suspense, la 
tension y la resolucion, cualidades del cine 0 del teatro, no de la antropologia 0 de 
la ciencia. 

La produccion y el uso del cine en la antropologia, mas aun que con la foto-
grafia (al menos hasta hace poco), ha oscilado siempre entre dos polos, el de 10 
documental y el de 10 cinematografico. Esto se puede atribuir en gran parte a la 
importancia del cine como forma de entretenimiento: la ingente cantidad y la om-
nipresencia de las peliculas comerciales desde la decada de 1920 implica que es 
dificil ver como un antropologo u otro investigador social que cogiera una cama-
ra de cine a partir de esas decadas pod ria no estar influido, al menos de forma 
inconsciente, por el. Las breves secuencias de HADDON, rodadas antes de que se 
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establecieran las convenciones cinematograficas, parecen mas fotografias que 
otra cos a (recientemente un colega, al verlas por primera vez, las comparo con las 
fotografias magicas animadas de las novelas de Harry Potter de J. K. Rowling). 

Sin embargo, cuando lIegamos a pelfculas de investigacion largas y suma-
mente "cientfficas", tales como Kukukuku 0 A Stone Age People in New Guinea 
["Un pueblo de la Edad de Piedra en Nueva Guinea"] (1936-37) (que trata mayo-
ritariamente sobre cultura material) de la antropologa oxoniense Beatrice Black-
wood, no vemos un "documento" neutral sino una obra artificial y construida, que 
es consciente del angulo de la camara, del encuadre, etc. Pero Kukukuku parece 
no tener trazas de esto; esta rod ada en un estilo naturalista y no ha sufrido ape-
nas edicion. No me cabe duda alguna de que Blackwood estaba tratando de 
hacer un retrato preciso de la produccion de hachas de piedra 0 10 que fuera, 
cubriendo todos los aspectos del proceso en 10 que pareda la forma mas obvia 
posible. Flaherty, contraste, mas que decidir ignorar 0 suprimir el potencial 
dramatico de la pelfcula, elige trabajar con el: hacer uso de 10 que se habia esta-
blecido hasta entonces por la convencion cinematografica para fortalecer 
"Nanuk" y sus pelfculas posteriores. 

Los antropologos profesionales fueron pioneros en el uso del cine a finales 
del siglo XIX y principios del xx. Sin embargo, las dificultades practicas de la pro-
duccion de pelfculas, especial mente en regiones calidas, humedas y fisicamente 
inaccesibles, combinado con una falta (en Gran Bretana y Estados Unidos al 
menos) de justificacion intelectual firme para su uso como metodo de campo, sig-
nificaron que el grueso de las pelfculas "etnograficas" en el periodo anterior a la 
Segunda Guerra Mundial (y, de hecho, despues) 10 produjeron aficionados entu-
siastas mas que antropologos. La (mica gran excepcion es el trabajo de Margaret 
MEAD y Gregory BATESON en Bali en la decada de 1930. MEAD si tenia una base 
intelectual para su enfoque, la lIamada escuela de la cultura y la personalidad de 
la antropologia estadounidense, que tenia su origen en el trabajo dellingOista y 
antropologo Edward SAPIR y estaba fuertemente influida por la psicologia de la 
gestalt. La idea basica era que los elementos de la "cultura" se organizaban en un 
todo que se podia comparar con una "personalidad" y que, mediante los estudios 
de la socializacion del nino en particular, se podia ver la transmision y adquisicion de 
esa personalidad cultural. 

MEAD, que habia utilizado ya este enfoque en su trabajo en las sociedades de 
Samoa y Nueva Guinea, y habia usado los metodos antropologicos convencio-
nales de observacion participante, decidio ampliar sus metodos mediante el uso 
del cine y la fotografia. En total, ella y BATESON tomaron mas de 25.000 fotogra-
fias (alrededor de 750 de elias se seleccionaron para su publicacion principal: 
BATESON y MEAD, 1942) Y 6.600 metros de pelfcula de 16 mm (15 horas de dura-
cion, aproximadamente). Consideraban que las imagenes podrian transmitir 
aquello para 10 que las palabras se demostraban inadecuadas: "las relaciones 
intangibles entre los diferentes tipos de comportamiento estandarizado cultural-
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mente" (1942, pag. XII). Si el proyecto fue un exito 0 no, es algo que evaluare en 
el capitulo siguiente, pero el trabajo de MEAD y BATESON se cita incluso en los 
informes mas breves de la historia de la antropologia visual (por ej., MORPHY y 
BANKS, 1997, pags. 10-11) 0 la sociologia visual (por ej., HARPER, 1998, pags. 25-
26) y ha adquirido un estatus casi iconico. 

Usos posteriores de la fotografia y del cine 
en la investigacion social 

En el Capitulo 4, examino una amplia variedad de usos contemporaneos de 
metodos visuales en la investigacion social. EI proposito de esta seccion es sim-
plemente evaluar de manera breve los avances significativos posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. EI principal de ellos es un cambio teorico, al menos en 
algunas partes de algunas ciencias sociales, del positivismo hacia el interpretati-
vismo. EI segundo entre los avances importantes, de nuevo desde finales de la 
decada de 1960, es el desarrollo del video como un medio barato y practico, aun-
que no fue real mente hasta la decada de 1980 cuando las camaras fueron 10 sufi-
cientemente pequefias, ligeras y baratas para que las utilizaran los investigado-
res. En la decada de 1990, ningun investigador social que yo conociera utilizaba 
pelicula de 16 mm, aunque todavia sigue siendo popular entre algunos cineastas 
profesionales autores de documentales. 

Hablando en lineas generales, la situacion descrita en la seccion anterior pre-
valecio hasta finales de la decada de 1960: los antropologos prosiguieron utili-
zando la fotografia en su trabajo, pero en gran parte con proposito ilustrativo en 
conferencias y publicaciones, continuando la practica de presentar imagenes de 
aquellos a quienes se estudiaba a aquellos que nunca los visitarian, y ayudando 
a hacer a los primeros mas familiares y humanos; en sociologia, siguiendo el 
ejemplo establecido por los fotografos de documentales sociales, unos pocos 
sociologos comenzaron a utilizar la camara de fotos para documentar temas 
sociales como el consumo de drogas y la pobreza (HARPER, 1998, pag. 28, cita 
varios estudios). En el mundo del cine, sin embargo, la decada de 1960 via el 
auge de una generacion de profesionales practicos que ten ian alguna formacion 
antropologica 0 que trabajaban en estrecha relacion con antropologos pero eran 
tambien cineastas profesionales. Aunque muy pocos antropologos continuaron 
usando ellos mismos el cine, muchos mas empezaron a trabajar con cineastas 
para colaborar en proyectos. En algunos de estos proyectos los objetivos de la 
documentacion cientifica y de la practica cinematografica creativa estaban en 
tension, sin que ninguna de las dos partes apreciara real mente los objetivos de la 
otra. La tension aumentaba particularmente cuando las peliculas se hacian por 0 
para compafiias de television, 10 que afiadia la presion competitiva de las expec-
tativas comerciales. 
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mente" (1942, pag. XII). Si el proyecto fue un exito 0 no, es algo que evaluare en 
el capitulo siguiente, pero el trabajo de MEAD y BATESON se cita incluso en los 
informes mas breves de la historia de la antropologia visual (por ej., MORPHY y 
BANKS, 1997, pags. 10-11) 0 la sociologia visual (por ej., HARPER, 1998, pags. 25-
26) Y ha adquirido un estatus casi iconico. 

Usos posteriores de la fotografia y del cine 
en la investigacion social 

En el Capitulo 4, examino una amplia variedad de usos contemporaneos de 
metodos visuales en la investigacion social. EI proposito de esta seccion es sim-
plemente evaluar de manera breve los avances significativos posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. EI principal de ellos es un cambio teorico, al menos en 
algunas partes de algunas ciencias sociales, del positivismo hacia el interpretati-
vismo. EI segundo entre los avances importantes, de nuevo desde finales de la 
decada de 1960, es el desarrollo del video como un medio barato y practico, aun-
que no fue real mente hasta la decada de 1980 cuando las camaras fueron 10 sufi-
cientemente pequenas, ligeras y baratas para que las utilizaran los investigado-
res. En la decada de 1990, ningun investigador social que yo conociera utilizaba 
pelicula de 16 mm, aunque todavia sigue siendo popular entre algunos cineastas 
profesionales autores de documentales. 

Hablando en lineas generales, la situacion descrita en la seccion anterior pre-
valecio hasta finales de la decada de 1960: los antropologos prosiguieron utili-
zando la fotografia en su trabajo, pero en gran parte con proposito ilustrativo en 
conferencias y publicaciones, continuando la practica de presentar imagenes de 
aquellos a quienes se estudiaba a aquellos que nunca los visitarian, y ayudando 
a hacer a los primeros mas familiares y humanos; en sociologia, siguiendo el 
ejemplo establecido por los fotografos de documentales sociales, unos pocos 
sociologos comenzaron a utilizar la camara de fotos para documentar temas 
sociales como el consumo de drogas y la pobreza (HARPER, 1998, pag. 28, cita 
varios estudios). En el mundo del cine, sin embargo, la decada de 1960 via el 
auge de una generacion de profesionales practicos que tenian alguna formacion 
antropologica 0 que trabajaban en estrecha relacion con antropologos pero eran 
tambi€m cineastas profesionales. Aunque muy pocos antropologos continuaron 
usando ellos mismos el cine, muchos mas empezaron a trabajar con cineastas 
para colaborar en proyectos. En algunos de estos proyectos los objetivos de la 
documentacion cientffica y de la practica cinematografica creativa estaban en 
tension, sin que ninguna de las dos partes apreciara real mente los objetivos de la 
otra. La tension aumentaba particularmente cuando las peliculas se hacian por 0 
para companias de television, 10 que anadia la presion competitiva de las expec-
tativas comerciales. 
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En otros proyectos, sin embargo, la colaboraci6n hizo uso de 10 mejor de 
ambos impulsos con un efecto magnifico. La pelicula de Richard Hawkins Imba-
lu: Ritual of Gisu Manhood ["Imbalu: el rito de acceso a la virilidad gisu1, un rito 
de circuncisi6n masculina de un grupo en Uganda, es un ejemplo especial mente 
bueno de esto. Combinando la investigaci6n empirica de la antrop610ga Susette 
Heald con la habilidad de cineastas como Hawkins (como director) y David MAC-
DOUGALL (como operador de camara), la pelicula utiliza un convincente dispositi-
vo narrativo (Ia narraci6n en offde uno de los participantes) y un trabajo de cama-
ra vigoroso, comprometido y fascinante para transmitir una comprensi6n analitica 
detallada 3. 

EI trabajo que MACDoUGALL y otros continuaron creando en la decada de 
1970 y durante los an os siguientes, mostraba tambien la capacidad del cine (y la 
fotografia, aunque en menor medida hasta hace poco) para explorar areas de la 
investigaci6n social que la antropologia y la sociologia habian ignorado hasta 
entonces, pero que estaban adquiriendo importancia rapidamente. Con la lIega-
da de los enfoques interpretativistas, el poder del cine y de la fotografia para par-
ticularizar, pero tambien para expresar, se puso en primer plano. No hay datos 
sobre la frecuencia de las ceremonias de fertilidad de las mujeres en la sociedad 
masai (Kenia), la edad de las participantes 0 el numero de cabezas de ganado 
que pose ian los hombres masai que pueda lIegar al nucleo de las relaciones de 
genero entre los masai como 10 hace la pelicula The Woman's Olamal ["EI Ola-
mal * de la mujer"] (1984) de Melissa Llewelyn-Davies. 

Con el auge de los enfoques interpretativistas y fenomenol6gicos en las 
ciencias sociales, ha habido tam bien un cambio de los modelos de lenguaje y 
otras formas de expresi6n IingOistica de la sociedad, a estudios orientados al 
cuerpo, la musica y el baile, y al sentimiento, la emoci6n y la memoria. Las des-
cripciones escritas y los metodos de entrevista y de encuesta pueden avanzar 
parte del camino hacia el registro y la presentaci6n de una investigaci6n de esta 
indole, pero el cine y la fotografia no s610 enriquecen esos estudios, sino que 
pueden proporcionar una comprensi6n que IIega mas alia de 10 que es posible 
s610 con simples palabras. Por supuesto, estos usos de representaciones 
visuales generadas por el investigador no son exclusivamente interpretativis-
tas. Los etnometod610gos, por ejemplo, por fenomenol6gico que sea su modo 
de analisis, han generado y utilizado datos visuales de una forma esencialmen-
te positivista, por ejemplo, en el uso de camaras de video estaticas para reco-
ger "datos" que puedan aumentar el anal isis conversacional (vease HEATH y 

3 Aunque mencionare su trabajo de pasada en otro lugar en este libro, este no es el sitio para 
debatir la enorme influencia que David MACDoUGALL ha tenido en la historia del cine etnognifico pos-
terior a la decada de 1960, tanto mediante sus propias peliculas (a menudo junto a Judith MACDou-
GALL) como por sus escritos sabre cine y antropologia social. Vease GRIMSAW (2001) y LolZos (1993) 
para valoraciones, y ademas MACDOUGALL (1998) para algunos de sus ensayos . 

• Olamal, ceremonia masai de la fecundidad de varios dias de duraci6n. (N. de los T.) 
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HINDMARSH, 2002), y areas de investigacion tales como la proxemica y la coreo-
metrica (am bas relativas al movimiento y la posicion del cuerpo humane en el 
espacio), que se desarrollaron a partir de la decada de 1960, no eran especial-
mente interpretativistas ni en la creacion de imagenes visuales ni en su anal isis 
(vease LOMAX, 1975; PROST, 1975). Avances posteriores a la decada de 1960 en 
pSicologia Y pSicoterapia han utilizado tambien cada vez mas la fotografia de 
una manera que esta en algun lugar entre el naturalismo y la interpretacion 
(CRONIN, 1998). 

EI auge del video desde la decada de 1960, y especialmente el estableci-
miento de camaras de video digitales baratas, ligeras y faciles de utilizar a fina-
les de la decada de 1990, ha supuesto una explosion de la produccion visual por 
cientificos sociales de todas las tendencias. Como resultado, se han realizado 
lIamadas de atencion para repensar algunas practicas de trabajo anteriores. En 
primer lugar, disciplinas hambrientas de datos como la etnometodologia, la pro-
xemica y la coreometrica se han liberado de las limitaciones que imponian los 
engorrosos y caros rollos de 10 minutos de pelicula de 16 mm. En el anal isis de 
conversacion, por ejemplo, el uso anterior de conversaciones telefonicas graba-
das para proporcionar datos sobre la interaccion IingUistica informal se puede 
enriquecer ahora estudiando grabaciones de video para claves no verbales 
(vease GOODWIN, 2001, para ejemplos). En segundo lugar, a medida que las pro-
pias personas filmadas tienen un acceso cada vez mayor a las tecnologias de 
video (por ej., GINSBURG, 1994), se ha puesto en duda el estatus del cine etno-
grafico como una empresa que "nosotros" les hacemos a "ellos". Por ultimo, y 
siguiendo con el cine etnografico, algunos han argumentado que ha lIegado la 
hora de que los antropologos y otros que colaboraron con cineastas profesiona-
les en el pasado rompan la relacion y retomen el control de la camara (por ej., 
RUBY, 2000, pag. 239). Vuelvo a todas estas cuestiones en el capitulo siguiente. 
Por supuesto, hay muchos otros cambios teoricos y metodologicos que han teni-
do lugar desde la decada de 1960, pero el parrafo anterior intenta meramente 
esbozar algunos principios generales; se tratan ejemplos especificos en capitu-
los siguientes. 

Otras tipas de usa de imagenes 

Hasta aqui, he limitado en gran parte el debate a la creacion y estudio poste-
rior de las imagenes producidas fotomecanica y fotoelectronicamente -fotogra-
tias, cine y cintas de video- por el investigador social. Sin embargo, una gran 
cantidad de investigacion social ha supuesto el usc, y a veces la creacion, de 
otros tipos de imagen. Por diversas razones que se analizan en el Capitulo 3, el 
analisis de las imagenes preexistentes no forma una parte importante del debate 
de este libro, con algunas excepciones. Del mismo modo -de nuevo con algunas 
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excepciones- se excluye la creacion de imagenes que no sean fotografias, cine 
o cintas de video 4. Por supuesto, los investigadores sociales han utilizado y crea-
do representaciones visuales desde el comienzo del proyecto sociologico formal: 
tablas, diagramas, graficos, diagramas de barras, etc. Todas elias son formas de 
representacion que tienen general mente una cualidad reduccionista. Las sutile-
zas y la textura fina se eliminan 0 suavizan, los "datos" se agregan. A menudo, 
esto es muy util, permitiendo al investigador encontrar patrones y tendencias de 
importancia sociologica. AI mismo tiempo, se debe tener cuidado porque si se eli-
minan los elementos equivocados 0 se adopta el criterio equivocado para el agru-
pamiento, por muy ordenada que sea la representacion visual final (un diagrama 
de barras, un diagrama de tarta), puede esconder mas de 10 que revela. 

Termino este capitulo con un ejemplo particularmente bueno de esto, tornado 
del trabajo de Edward TUFTE. En su Visual Explanations ["Explicaciones visuales"] 
(1997, uno de sus tres volumenes bellamente producidos dedicados a la visual i-
zacion de datos estadisticos y otros datos cuantificables), TUFTE cuenta de nue-
vo la famosa historia del Dr. John Snow y el brote de colera de Londres en 1854. 
Durante el mes de septiembre de 1854, mas de 600 personas murieron de cole-
ra, la gran mayo ria de elias dentro de una pequena area del centro de Londres; 
fue el peor brote de la epoca moderna. Snow, un medico que habia investigado 
brotes de colera ante rio res, lIego a la escena de los hechos rapidamente e inten-
to proporcionar una teoria de la transmision de la enfermedad examinando la 
informacion sobre las muertes. Para la historia de la ciencia medica, ese fue el 
gran avance de Snow: no suscribio la idea popular entonces de que el colera 10 
transmitian, incluso 10 causaban, el aire 0 vapores viciados, sino que sospecho 
que el agente infeccioso se transmitia por el agua. Desde el punto de vista de 
TUFTE, el gran avance de Snow fue utilizar metodos visuales para precisar la fuen-
te exacta de agua responsable. 

Como muestra TUFTE, hay form as de presentar visualmente los datos de 
mortalidad que son reveladoras en apariencia pero que, en realidad, son mera-
mente descriptivas, no explicativas. Por ejemplo, calcular las muertes diarias y 
las muertes acumuladas en el mes revela la velocidad y la agresividad del brote. 

4 En pocas palabras y en anticipaci6n del debate del Capitulo 3, estoy excluyendo, por tanto, en 
primer lugar los muchos estudios de publicidad y otras imagenes que se consumen en la sociedad 
euro-norteamericana. Lo hago asi porque esos estudios prestan escasa atenci6n a los agentes huma-
nos implicados en la produccion de tales imagenes, atribuyendolas generalmente a la "sociedad" en 
un sentido bastante vago; es decir, la "sociedad" produce de alguna forma imagenes que emplean 
c6digos que los euro-norteamericanos interpretan 0 que reflejan las normas 0 valores de la "sociedad" 
euro-norteamericana. Estos estudios comienzan, por consiguiente, el trabajo de analisis sociol6gico 
en un punto demasiado avanzado del proceso, por muy valioso que el analisis semi6tico siguiente 
pueda ser. En segundo lugar, excluyo las publicaciones de diseiio que debaten la "mejor" manera de 
presentar el material visual, de nuevo, orientada mayoritaria e incuestionablemente hacia una com-
prensi6n euro-norteamericana esencialmente a-hist6rica de la sociedad. Estas publicaciones son 
interesantes y ademas valiosas para los implicados en las industrias pertinentes pero, de nuevo, no 
me dan la impresion de ser especial mente sociol6gicas, excepto en los presupuestos que hacen. 
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Visual mente, los diagramas de barras que muestran estos datos dicen con toda 
seguridad algo sobre la tasa de la transmision del colera, pero nada en absoluto 
sobre su causa. EI acierto de Snow, en cambio, fue combinar representaciones 
visuales iconicas y simbolicas (los graficos solos son simbolicos), colocando 
simbolos que representaban muertes (en cualquier momento) sobre un mapa 
del area local. En este mapa (reproducido en TUFTE, 1997, pags. 30-31), se colo-
can las barras pequenas que representan las muertes en relacion con direccio-
nes particulares en las calles. Es evidente visual mente que la concentracion 
mas alta de muertes se produjo en y alrededor de Broad Street (actual mente 
Broadwick Street, en el Soho). Combinado con la hipotesis de que el agente 
infeccioso se transmitfa por el agua (10 que se verifico por el descubrimiento y 
aislamiento de la bacteria unos treinta anos despues), los datos cartografiados 
parecian indicar que la bomba de agua de Broad Street era la fuente. Otros 
datos que confirmaban la hipotesis procedian tambien de 10 que no se veia: por 
ejemplo, el asilo * densamente poblado y casi ciertamente insalubre al norte de 
la bomba de agua en Poland Street tuvo muchos menos casos de los que cabia 
esperar, solo cinco, por la sencilla razon de que contaba con su propio abasteci-
miento independiente de agua. Obviamente, hay mucho mas que decir sobre el 
trabajo de Snow y la importancia de los metodos visuales combinados con otros 
metodos, pero el argumento es tan claro y sencillo como que: la representacion 
visual de datos cuantificables arroja un resultado que apoya una hipotesis que 
puede someterse a prueba mas adelante. 

Sin embargo, TUFTE cita tambien el articulo de un matematico, Mark MONMO-
NIER, autor del libro de intrigante titulo How to Lie with Maps ["Como mentir con 
mapas1 (1991). Tomando los mismos datos de los que dispuso Snow, MONMO-
NIER traza de nuevo el mapa del area del Soho, agregando las muertes en gru-
pos por barrios. Dependiendo del criterio elegido para asignar los limites entre 
los barrios, los grupos de muertos se agregan de forma diferente, jhasta el pun-
to de no tener en absoluto una asociacion visual obvia con la bomba de agua de 
Broad Street! En este caso, el metodo visual puede esconder 10 que se supone 
que tiene que revelar. EI escenario opuesto es quiza mas comun: los metodos 
visuales pueden revelar 10 que se supone que esta escondido, 0 10 que no se ha 
previsto. 

En el capitulo siguiente considero diversas. perspectivas analiticas que se 
pueden adoptar hacia los materiales visuales, que van desde la perspectiva for-
mal (como las interpretaciones de TUFTE y MONMONIER del trabajo de Snow) has-
ta otras mucho mas imaginativas. 

• Workhouse: Un tipo de establecimiento para pobres en el que estos trabajaban a cambio de 
comida y alojamiento. (N. de los T.) 
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Puntas clave 

• Los metodos visuales se han utilizado en la investigaci6n social antropol6gica 
y sociol6gica durante muchas decadas; los investigadores deberian tratar de 
ver el mayor numera posible de ejemplos previos -peliculas, ensayos foto-
graficos y similares- para familiarizarse con la gama de posibilidades. 

• EI significado de las imagenes cambia con el tiempo, cuando audiencias diferen-
tes las yen; del mismo modo, el significado que el investigador social pretende 
cuando crea una imagen puede no ser el significado que el espectador "lee". 

• Los investigadores que adoptan un enfoque interpretativista 0 uno naturalista 
para el estudio de la sociedad utilizan de modo bastante diferente las fotogra-
flas, el cine 0 el video; los investigadores deberian dejar clara su prapia orien-
taci6n te6rica antes de tomar una camara. 

Lecturas adicianales 

DE BRIGARO Y BECKER ofrecen una panoramica de las explicaciones sobre el papel 
que las imagenes y su realizaci6n desempeiian en la historia de la investigaciOn de la 
ciencia social; GRIFFITHS y los colaboradores en los volumenes de EDWARDS y de ScH-
WARTZ Y RYAN presentan analisis modernos de imagenes hist6ricas que no se preten-
dia que fueran sociol6gicas pero que es posible leer ahora con ese 
prop6sito. Mientras tanto, P,NNEY y PETERSON (2003) proporcionan una perspectiva 
transcultural importante sobre la historia de la fotografia. 

BECKER, H. S. (1974) "Photography and sociology", Studies in the Anthropology of 
Visual Communication, 1: 3·26 (publicado de nuevo en Doing Things Toguether: 
Selected Papers, de- H. S. BeCKER (1986). Evanston. Northwestern University 
Press; disponible tambi6n en la red en lucy.ukc.ac.ukJbecker.html.] 

DE BRIGARD, E. (1995 [1975]) "The history of ethnographic film", en P. HocKINGS (ed.), 
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GRIFFITHS, A. (2002) Wondrous Difference: Cinema, Anthropo/ogy and Tum-of·the-
Century Visual Culture, Nueva York. Columbia University Press. 

PINNEY, C. Y PETERSON, N. (eds.) (2003) Photography's Other Histories, Durham, NC. 
Duke University Press. 
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