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CAPÍTULO 2 

PAISAJES SENSORIALES: MAPAS AUDIOVISUALES  
INTERACTIVOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL  

NATURAL A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS 

ÁNGELA BARRERA-GARCÍA 
Universidad de Granada 

DOLORES ÁLVAREZ-RODRIGUEZ 
Universidad de Granada 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para aprender sobre el patrimonio cultural, en cualquiera de sus aspec-
tos, necesitamos generar una experiencia que, en el caso del patrimonio 
natural, suele ser física (excursiones, rutas, identificación de especies 
vegetales, plantación…, etc.) pero esta opción no es asequible para todo 
el porcentaje de la población. Bien por restricciones territoriales, físicas 
o cualquier otro motivo, hay personas a las que les resulta imposible 
tener una experiencia en primera persona similar a la vivida por quienes 
sí han tenido la posibilidad de visitar estos paisajes. 

Esto nos lleva a plantearnos cómo sería posible generar un acercamiento 
a estos entornos desde un punto de vista más inclusivo o, en otras pala-
bras, cómo podemos colaborar desde el arte para generar estímulos, sen-
saciones, similares a las que se tienen cuando se está en contacto estre-
cho con la naturaleza. Para ello, hoy en día contamos con herramientas 
que favorecen las relaciones virtuales, siendo posible gracias a la ruptura 
de restricciones físicas que ofrece el mundo digital. 

El proyecto Paisajes Sensoriales nace con la idea de recrear una serie de 
paisajes de nuestro entorno a partir de los sentidos que puedan ser visi-
bles desde cualquier área del mundo con acceso a Internet.  
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Un paseo por un bosque, campo o montaña es una experiencia multisen-
sorial: el roce de las ramas contra tu cuerpo, el golpe de los pies contra 
la tierra, el sonido lejano de un ave y el cercano de aquella que come en 
la copa de un árbol, la ceguera momentánea cuando sales de una zona 
en penumbra o el olor de los pinos, las flores. Cada uno de nuestros sen-
tidos cobra vida y adquiere un papel esencial a la hora de interpretar la 
realidad por la que transitamos.  

(Pallasmaa, 2006) 

Si tratamos de imitar esta estructura daremos con su análoga digital: la 
hipermedia. Ted Nelson acuñó tanto el término “hipertexto” a principios 
de los años 70, como posteriormente el de “hipermedia”, definida por él 
mismo como una extensión del primero al que se le suma sonido e ima-
gen en movimiento. A día de hoy conocemos que un conjunto de imá-
genes en movimiento, fijas, sonido, hipertexto y otros documentos de 
diferente índole no logran participar en el mismo relato de manera inter-
activa sin un soporte que las respalde. Sin el soporte interactivo estaría-
mos aludiendo únicamente al concepto de “multimedia”. Según Moreno 
(2012, p. 22), a grandes rasgos, podríamos distinguir entre una interac-
ción basada en el soporte utilizado y otra conforme al contenido. Por 
ello, se ha empleado la herramienta gratuita Wix para crear un sitio web 
que nos permita homogeneizar el contenido e interactuar con él, em-
pleando el vídeo-ensayo como una herramienta capaz de generar un diá-
logo audiovisual orgánico por el que transitar. 

La idea de base es resignificar el paisaje, crear nuevas cartografías digi-
tales para poder establecer una conversación entre quienes han podido 
disfrutar de la naturaleza, aquellas personas que se sienten deconectadas 
de ella y, por supuesto, las que también quieran visitar dichos lugares, 
pero algún motivo se lo impide. Esta propuesta tiene una naturaleza de 
acercamiento a la creación audiovisual y a la educación patrimonial, sin 
pretender en ningún momento alcanzar un nivel de calidad técnica y ar-
tística propio de creadores de contenido. No se espera un alcance grande, 
sino que está destinada a poder ensayar nuevas herramientas digitales 
que supongan un avance en contextos de enseñanza no reglada. 

Paisajes Sensoriales es un anteproyecto o experiencia piloto realizada 
con un grupo reducido de participantes en Granada, ideada para poder 
ponerse en práctica posteriormente en un ámbito de mayor calado. Se ha 



‒   ‒ 

enfocado esta acción digital al área granadina debido en su mayoría a 
pertenecer a esta el Parque Natural Sierra Nevada, y de manera secun-
daria influyó la ubicación del equipo humano que conformó la experien-
cia, encontrándose allí en ese momento, lo cual facilitó poder contar con 
participantes que disfruten el senderismo y las actividades al aire libre, 
aumentando la calidad y el volumen de recursos audiovisuales gracias a 
ser un entorno conocido previamente.  

Por último, hacer hincapié en el interés del equipo por fomentar la in-
clusividad desde el ámbito educativo y artístico, con lo cual si en algún 
momento de la lectura de este Capítulo se alude al masculino como gé-
nero neutro será por economía del lenguaje y no por respaldar otra clase 
de valores distintos a los anteriormente comentados. 

2. OBJETIVOS 

‒ Contribuir al aprendizaje sobre el patrimonio cultural natural 
granadino gracias al testimonio y las experiencias de diferentes 
personas. Para ello hemos seleccionado un pequeño grupo de 
personas con las que hemos empleado la entrevista como he-
rramienta principal de recogida de datos. 

‒ Generar un espacio de diálogo visual entre quienes han disfru-
tado físicamente los paisajes granadinos y las que los visitan 
virtualmente. Para lograrlo se diseñó un sitio web accesible y 
capaz de albergar diferentes experiencias visuales, generadas 
con técnicas como el vídeo-collage. 

‒ Utilizar las emociones como herramientas para sensibilizar y 
acercar al espectador al patrimonio cultural granadino. Las pre-
guntas de la entrevista se crearon con un especial interés en 
incentivar a las y los entrevistados a adoptar un enfoque más 
expresivo y emocional en sus respuestas. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. MARCO INVESTIGADOR Y DOCENTE 

Se ha adoptado una metodología de Investigación Basada en las Artes, 
con un enfoque A/r/tográfico.  

Su aspecto a/r/tográfico se debe la manera en la que utiliza “el arte y los 
textos, la práctica y la teoría” para “generar interconexiones —una 
forma de conversación relacional” (Irwin & García, 2013). También por 
la forma en la que establece una conexión entre investigador, artista y 
alumno, ya que esta experiencia piloto tiene como co-autoras a todas 
aquellas personas que han participado. 

Pero el énfasis en la incardinación personal (artista+investigador/a+pro-
fesor/a) es importante debido a que conecta con los conceptos de ‘pen-
samiento encarnado’ [embodied thought] y de ‘actividad situada’ o ‘pen-
samiento situado’ [situated activity, situated cognition] que afirman que 
el pensamiento es inseparable de la acción y de los contextos sociales y 
culturales. (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p. 7)  

La base fundamental con la que hemos trabajado son los testimonios 
orales y escritos de quienes han participado, pero no todos presentan las 
mismas destrezas con algunas aplicaciones y medios. Debido a esto no-
sotras hemos intervenido el contenido, grabado o editado parte del 
mismo, así como realizado el montaje de la web y los vídeo-collages que 
la conforman. Cada persona que ha participado en el proyecto lo ha en-
riquecido y por tanto comparte la autoría del mismo. 

3.1.1. Instrumentos de investigación 

El instrumento de investigación implementado es el vídeo-ensayo inter-
activo, el cual permite ejecutar la teoría y también plantear nuevos inte-
rrogantes. Como su propio nombre indica, posee una naturaleza experi-
mental y nos permite establecer un sistema de aprendizaje progresivo, 
rizomático, ya que “un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el 
medio, entre las cosas, (…) un movimiento transversal que arrastra a la 
una ya la otra” (Deleuze, G., Guattari, F., 2008, pp. 56-57). El vídeo-
ensayo describe, crea y altera los lugares que el participante describe 
para generar nuevos, nuevas significaciones. Para aplicar esta forma de 
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aprendizaje se han usado estructuras parecidas en las que los elementos 
que la conformen se influyan los unos a los otros: vídeo-ensayos donde 
el diálogo es únicamente escrito y resignifican la imagen junto al sonido, 
o nuevas piezas audiovisuales a partir de otras, como los vídeo-collages. 
Junto con el uso de los códigos QR, son unas de las herramientas más 
usadas durante la experiencia por su versatilidad y sencillez en su plan-
teamiento.  
3.2. PARTICIPANTES, CASO Y PROCESO 

3.2.1. Muestra 

Se escogió un número reducido de participantes, media docena, de eda-
des comprendidas entre los 20 y los 60, sin atender a género o etnia, con 
un perfil concreto: 

‒ Que practiquen ocasional o frecuentemente senderismo. De-
bido a la gran cantidad de rutas de alta y media montaña que 
ofrece la provincia granadina, estimamos que el estado físico 
de las y los participantes sería bueno, por ello escogimos la 
franja de los 20 y los 60 años para marcar un límite amplio. 

‒ Que presenten cierto grado de sensibilidad tanto interna como 
hacia los estímulos externos, ya que el proyecto ahonda en 
cómo se percibe el paisaje de forma sensorial. 

‒ Que conozcan el territorio natural granadino, sin necesidad de 
haber nacido o residido ahí. 

3.2.2. Proceso 

1. Recogida de datos empíricos. Primero se entrevistó de forma 
física y virtual a las personas que finalmente accedieron a ser 
parte de la experiencia. Las preguntas estaban dirigidas en su 
totalidad a recoger testimonios patrimoniales donde primasen 
la memoria y las sensaciones que ésta alberga, no se recopila-
ron datos concernientes a la edad o identidad de ningún/a par-
ticipante, ya que decidieron activamente mantenerse en el 
anonimato y no eran de relevancia para la investigación. La 
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entrevista se dividía en dos, con una primera parte común, y 
una segunda más individualizada en la que se priorizaba un 
diálogo más fluido con la persona entrevistada. Se le pregun-
taba por sus recuerdos olfativos, auditivos, táctiles y visuales 
que tuviera sobre el campo. También la asiduidad de esas ru-
tas o excursiones y en especial cómo se sentían y qué motivo 
les impulsaba a acudir a espacios naturales como la montaña 
o la Sierra. 

2. Interpretación del aspecto simbólico de los relatos. Posterior-
mente esa información se interpreta en colores, formas, imáge-
nes y sonidos, creando un mapa conceptual. Para ejemplificar 
este paso resulta útil atender al relato de una de las participan-
tes, la cual acude regularmente a Sierra Nevada en busca de 
una sensación concreta: sentirse pequeña, insignificante, en los 
picos más altos y perderse en las lagunas. Manejaba los medios 
digitales al nivel de una simple usuaria, por lo que el equipo 
trabajó ensamblando y dando forma a los documentos audio-
visuales que nos entregó. Buscamos formas con lentes macros-
cópicas en la vida acuática de las lagunas y utilizamos el sím-
bolo del punto para representar la soledad y el aislamiento. 

3. Pautas. En este momento del proceso es importante ofrecer una 
serie de pautas a las personas que se presten a fotografiar, gra-
bar o, en definitiva, captar una serie de imágenes por sí mis-
mas. Condiciones óptimas relativas al vídeo fueron intentar 
grabar a máxima calidad (mínimo 1800p) y en mp4 (códec 
H.264), un uso consciente del color (explicación de las asocia-
ciones psicológicas del mismo). Para los planos se sugirieron 
técnicas asequibles como grabar a la altura de los ojos para 
convertirse en cabezas-cámara, o desde cualquier parte del 
cuerpo como por ejemplo los pies para representar el sentido 
del tacto.  

4. Recepción del material. Se empleó el sistema de correo elec-
trónico para la recogida de material y, cuando era necesario, 
plataformas gratuitas que permitiesen enviar un mayor volu-
men de archivos. Ya recibidos, se procedió a clasificarlos en 
carpetas individualizadas por cada participante. 
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5. Creación, edición y montaje web. Una vez traducidos las ex-
periencias patrimoniales al lenguaje plástico, se editaron los 
documentos utilizando programas como Adobe Premiere Pro, 
creando además cualquier archivo que fuese necesario para 
completar el relato y dotarlo de mayor profundidad. Estos ma-
teriales se manejaron de forma interna, los resultados finales 
son los que se compartieron posteriormente con sus correspon-
dientes autoras y autores. Este paso resulta esencial para dotar 
de homogeneidad visual al proyecto, ya que la intervención del 
equipo investigador en el montaje de los archivos resultaba en 
algunos casos imprescindible por la baja o nula capacidad ar-
tística del participante y en otros se realizó para ayudar a la 
continuidad o a la calidad final. 

4. RESULTADOS 

Hemos construido una estructura web dotada de tres capas de informa-
ción con las que interactuar disponible en https://bit.ly/3jWHwTH  

La primera consta de una serie de vídeo collages que construyen paisajes 
naturales nuevos a partir de los mismos ocho clips (Fig. 1-8). Se ha em-
pleado el recorte, aumento, efectos de simetría y una posterior edición 
de colorimetría para dotar de coherencia al conjunto en sí. Este ejercicio 
creativo ha permitido generar múltiples paisajes diferentes y únicos (Fig. 
9-14). La decisión de usar siempre los mismos documentos se toma para 
limitar las posibilidades y así disminuir la sensación abrumadora que 
puede causar tener mucho material disponible con el que operar. Los 
clips se escogieron por su contenido, ya que todos presentan hierba o 
tierra y/o alguna superficie acuosa. Tener elementos visuales comunes 
facilita el montaje y favorece la cohesión entre todos los archivos. 
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FIGURA. 1-8. Archivos en bruto de los Borreguiles de Sierra Nevada. Estos son la base de 
partida de los vídeo-collages que conforman la web 

  

  

  

  
Fuente: elaborados por varios participantes de forma anónima 

Aprovechando los diferentes tejidos y texturas generados, se han dise-
ñado pequeños iconos que simbolizan ubicaciones o lugares y funcionan 
como botones individuales. Redirigiren al usuario hacia páginas exter-
nas como noticias en diarios online, o abre una ventana emergente en la 
propia web donde visualizar el documento en cuestión. 



‒   ‒ 

FIGURA. 9-13. Fotogramas de los vídeo-collages generados a partir de los mismos clips 
de vídeo. Mapas generados a partir de pequeños trozos de tierra y agua que por sí solos 
no presentan apenas características de interés para el proyecto ni plasticidad alguna. 
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Fuente: Elaboración propia 

Otro tipo de resultados obtenidos son los diálogos visuales en los que se 
han intervenido los archivos audiovisuales enviados por algún partici-
pante. Un ejemplo de esto se puede observar en las figuras 14 y 15. 

El texto permite una resignficación de la imagen y del sonido, de repente 
hay dos historias diferentes cruzadas y dejan vacíos argumentales que el 
espectador ha de rellenar. Todo lo que se encuentra fuera de plano, las 
emociones que suscita la pieza, tales como curiosidad o incluso sensa-
ción de desubicación y rareza, forman parte del vídeo-ensayo, por lo 
tanto, se está fomentando la interacción emocional con el contenido. 
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FIGURA. 14 Y 15. Fotogramas del vídeo-ensayo de un participante. Se pueden observar 
dos voces manteniendo una conversación, mientras que la imagen únicamente capta lo 
que parece ser una sola persona andando por la nieve contemplando el paisaje. Aquí se 
cumple la pauta de situar el plano desde alguna parte del cuerpo, en concreto los ojos, 
aludiendo al sentido de la vista. El cuerpo se ha convertido en un dispositivo de grabación. 

 
Fuente: elaboración propia 

Siguiendo con la tónica de fomentar la interacción, la adición de códigos 
QR ha permitido generar la tercera capa de información mencionada an-
teriormente. La relación entre espectador y contenido es meramente fí-
sica en este caso y requiere de un dispositivo extra al que esté utilizando 
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para navegar (o bien pausar, abrir otra aplicación que lea los códigos y 
continuar para ver a dónde le lleva la información). 

FIGURA. 16. Captura de la interfaz web donde se puede apreciar una imagen de Sierra 
Nevada en la que se utiliza un código QR para ampliar la información 

 
Fuente: https://bit.ly/3jWHwTH 

Por último, cabe destacar la interrelación entre las experiencias patrimo-
niales relatadas y los propios documentos, resultados de estas, que con-
forman la página web. Apreciamos como elementos comunes el aspecto 
psicológico del color, donde el azul predomina en momentos de lejanía 
o el verde amarillento aproxima al espectador distribuido en amplias 
masas flotantes. A continuación, se inserta un fragmento del testimonio 
de una participante para apreciar a continuación cómo se plasmó de 
forma visual y se tradujo a colores y sonidos: 

Me siento pequeña en la montaña, para bien. La sensación de que la vista 
no choque con ningún edificio, muro, ciudad…, todo está a tu alcance, 
es una sensación que te llena por dentro. Qué necesario es esto. Si me 
preguntas qué me gusta más de Sierra Nevada son sus lagunas, los bo-
rreguiles, podría pasarme horas viéndolos. Me siento feliz, por eso hago 
siempre un hueco en los dos únicos días que descanso del trabajo, porque 
lo merece. (Anónima, 2022). 
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FIGURA. 17-19. Fotogramas de uno de los vídeo-ensayos basados en el testimonio ante-
rior. Se juega con el reflejo del agua, se emplea el significado estable de la horizontalidad 
como una línea segura, estableciendo ahí el eje de simetría. Vemos a una figura femenina 
correr, feliz. Ese plano lo tomó su marido, también participante del proyecto, y cuando re-
produce la pieza para ella adquiere un significado más profundo por eso mismo. El sonido 
evoca algunos de tipo ancestral, chamánicos, donde se alcanza a distinguir lo que parece 
ser una voz femenina. Alude a la tierra, los ancestros, los pies que pisan firme, el agua que 
riega alimenta las raíces de la tierra. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se parte de un sistema de creación con una dinámica horizontal y cola-
borativa para el aprendizaje audiovisual y patrimonial, ahondando en la 
influencia cultural que se refleja en la mirada de las personas que han 
podido visitar los parajes naturales granadinos. Para ello, se ha realizado 
una experiencia piloto basada en el fomento de la creatividad a partir de 
testimonios patrimoniales, estableciendo un marco de innovación en el 
aprendizaje y la enseñanza para posteriormente poder desarrollar su pra-
xis en un contexto en un ámbito educativo formal. Se ha creado un diá-
logo en el que se convierte al participante en autor de una obra audiovi-
sual, asumiendo el rol de prosumer (Toffler, 1980). Al no haber selec-
cionado la muestra pensando en el nivel de conocimientos sobre edición 
de vídeo o en general artísticos, esto ha representado una dificultad que 
ya se contemplaba dentro del proceso experimental y el trabajo en 
equipo. El carácter orgánico de la experiencia resultaba idónea para que 
se estableciera un debate entre todas las personas participantes, así que 
la difusión en otros medios de comunicación de las posteriores líneas de 
trabajo que nazcan de esta ayudará a ampliar no solo el marco concep-
tual de futuros proyectos, sino a enriquecerlos en todos sus aspectos. 

Los resultados de este proyecto abren un marco de posibilidades abierto 
sobre la necesidad de experimentar con la hibridación entre entornos di-
gitales-físicos, siendo una primera experiencia a la que poder regresar 
en un futuro para seguir ampliándola al testarla con una muestra más 
amplia. Ibáñez-Etxeberria, Fontal Merillas y Rivero García (2018) ana-
lizan la situación de la aplicación de las TIC en la educación patrimonial 
en España, y definen la web 2.0, “como espacio de interacción, partici-
pación y creación social por parte de los usuarios”. 

Hemos logrado generar un espacio de experimentación y reflexión 
donde han tenido cabida diferentes testimonios y experiencias patrimo-
niales de varias personas gracias a la aplicación del vídeo-ensayo, el cual 
logra generar una relación rizomática entre los diferentes tipos de docu-
mentos aportados por las y los participantes.  

Paisajes Sonoros bebe de la Teoría del Cine de los sentidos, introducida 
en 2015, por Thomas Elsaesser y Malte Hagener, que respalda la 



‒   ‒ 

relevancia de las emociones del espectador y lo que la mente interpreta 
desde el inconsciente, a la hora de concebir y diseñar un producto au-
diovisual.  

Desde el ojo sin cuerpo pero observador hasta la mirada (y la escucha) 
privilegiada más involucrada; desde la presencia de la imagen como algo 
que se ve, se siente y se toca hasta los órganos sensoriales que se con-
vierten en participantes activos de la formación de la realidad fílmica; 
desde la superficie sensorial de la película que necesita el cerebro neu-
rológico hasta el inconsciente que registra ambivalencias profundas en 
la lógica de la narración (Elsaesser y Hagener, 2015, p. 24). 

Sobre la relación entre el audiovisual y la significación de la imagen 
destacamos varias teorías que ya las podíamos ver con George M. Wil-
son (1968) o en Edward Branigan (1992, 2006) a partir de “Narrative 
Comprehension and Film” (1992), pero es quizá con la teoría PECMA 
de Torben Grodal, desarrollada entre 1999 y 2009, cuando se produjo 
una verdadera hibridación entre el ámbito plástico y el educacional. La 
dimensión menos tangible de este proyecto se cumple gracias a haber 
adoptado un marco metodológico basado en las artes. Las emociones se 
ven canalizadas a través de diversos medios plásticos, haciendo posible 
ensalzar la expresividad de las entrevistas, dotando a las emociones de 
formas, colores y sensaciones audiovisuales. Por ello se planteará apro-
vechar las ventajas que nos brinda la Realidad Virtual para diseñar es-
cenarios naturales cada vez más habitables. 

Otros proyectos con los que dialoga directamente son aquellos que si-
guen la línea de cine sin autoría (Sedeño-Valdellós, 2017; Tudurí, 2017), 
dentro del videoartivismo, debido al interés por priorizar lo colectivo 
frente a lo individual para reivindicar cuestiones sociales, como Cine sin 
Autor (CsA), en cuyas iniciativas todas las personas participantes adop-
tan el rol de directores, productores, guionistas y actores de su propia 
creación audiovisual. Si bien aquí nuestro interés social es fomentar la 
educación patrimonial y fomentar un acercamiento al patrimonio natural 
granadino, seguimos poniendo el foco en lo colectivo: autoría conjunta, 
materiales y archivos accesibles, etc. 

La calidad artística y técnica del resultado final es buena, pudiéndose 
mejorar de cara a un futuro con la introducción de algún tipo de taller 
presencial u online en el que se impartan unos conocimientos básicos. 
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En este caso la propuesta no contaba con el tiempo ni el equipo humano 
suficiente para llevar a cabo este paso intermedio, es por ello que se trató 
al menos de ofrecer una serie de pautas comunes para las y los partici-
pantes. Los vídeos-collages dialogan con obras enmarcadas en el ámbito 
fotográfico, adquiriendo especial relevancia la producción de Mar Ga-
rrido con la exposición “El intervalo entre las cosas”, que realizó en 
2015 en el Instituto de América, Centro Damián Bayón (Santa Fé, Gra-
nada). Descompone y fragmenta las imágenes para reflexionar sobre sus 
límites, congelando instantes en un tiempo incierto, descontextualizán-
dolas. Julian Rosefeldt también trabaja la naturaleza en “My home is 
dark and cloud-hung land” (2011), donde el bosque es el actor principal, 
al cual le otorga humanidad, conjugando la estética y lo sensorial de las 
imágenes con el sonido para, juntos, generar una narrativa diferente que 
explora su dimensión poética. 

Atendiendo al formato, la plataforma web en la que se alberga todo el 
contenido ha cumplido con lo pautado en los objetivos como el nivel de 
interactividad óptimo, así como maneja una aceptable capacidad de al-
macenamiento. Podría enmarcarse en la línea de documentales webs 
como “The Network Effect” (2015) de Jonathan Harris y Greg Hoch-
mut, donde la interfaz funciona como una batería gigante de archivos 
interrelacionados entre sí:vídeos, audio, infografías y todo tipo de datos 
que avasallan al espectador para generarle una sensación casi vertigi-
nosa o “Sounds like Kandisnky” (2021), de Google Arts and Culture en 
colaboración con el Centro Pompidou, donde sigue la herencia del ar-
tista, pionero en colorear los sonidos, y permite jugar con asociaciones 
entre colores, formas y audio. El artista francés Grégory Chatonsky con-
vertía texto en imagen en “Sodome@home” (2018), el proceso contrario al 
que veíamos en el ejemplo de un participante previamente (Fig. 14 y 15), 
pero aportando una dimensión muy interesante: un bucle que aprovecha 
mucho material de archivo para generar una obra que cambia a tiempo real. 

Consideramos parte de nuestros objetivos futuros seguir velando por la 
inclusividad del proyecto, tratando de hacerlo más accesible, aumen-
tando así su enfoque hacia colectivos que presenten algún tipo de disca-
pacidad, por ejemplo. Para lograrlo, también profundizaremos en la 
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adaptabilidad del mismo en diferentes dispositivos electrónicos para que 
mantenga sus estándares de calidad de cara a impulsar esta investigación 
más lejos y con un mayor volumen de propuestas. 

Las y los participantes han realizado una evaluación favorable de la expe-
riencia y mostraron su interés por participar en futuras acciones. Se han 
solventado los tres objetivos de carácter general establecidos desde un 
inicio y los errores ocurridos darán paso a nuevos aciertos en un futuro, 
puesto que la propuesta sigue viva a la espera de más relatos patrimoniales. 
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