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s 
I se debi e ra explicitar e l propós ito ce ntra l de es te a rtícul o. se op taría por 

decir que é l sugie re la conve rsió n de fotografía s a nti guas e n archi vos ele 

fotog rafía hi stórica: no obsta nte . la declaració n se ría precari a. Los histo-

riadores ha n usado habitua lm e nt e la fotog ra fía como ilustrador. sin de te

ne rse. quizá . lo necesa rio . e n e l pape l que e ll a desempe l'i a como posibilidad rea l y 

cie ntífica de producir conocimie nt o. H ab ría. obv iame nte. que adve rtir sobre la 

necesidad de conse rva r las fotogra fías co mo doc um e ntos hi stó ricos: di git a li za rlas 

para hacerl as más acces ibl es; y w bre todo . cl as ifi ca rl as o ca ta loga rl as para que 

pueda n se r co rpus de bases de datos e n búsquedas de te má ti cas específicas. 

Ahora bie n: la respuesta a una pregunta ta n simple co mo la sigui e nte: ¿cómo se 

convie rte un a fotografía e n un docume nt o histórico? requi e re un a a proximació n a 

la epistemología. a la me todología de la in vestigació n y a la se mi o logía. pues so n 

e ll as las que ha n hecho posibl e qu e haya inves ti gació n docum e nt a l. Cognos

citivame nte. se aceptan dos ma ne ras de accede r a l conoc imi e nto : un a , llam ada 

e mpírica. afirma que los seres hum a nos pode mos ma nipul ar los datos de la natura

leza sin más intermediarios que nuestra prop ia ex pe rie ncia : o tra . ll amada docu

me nta l, afirma que la ba e de re fere nci a info rm at iva sie mpre es indirecta. que se 

hace a través de la referenci a que de o tros conte nidos nos o frece n los signos. los 

símbolos, las imágenes. los índices. los esque mas . los tex tos. e tc. 

La ciencia exige, ortodoxamente, cie rtos crite rios para que se pueda configurar un 

método: que éste se aplique sobre obje tos de conocimiento. que el tratamiento de éstos 

sea sistemático y objetivo: que haya exactitud o rigor forma l entre las observaciones 

hechas y las proposiciones; que se puedan estab lecer leyes que ga ranticen la repetibilidad 

de lo experimentado: y ante todo. que se adop te una actitud de constante críti ca a lo 

planteado, Estaríamos tentados. desde esta perspectiva empírico-a na lítica. a desechar 

el uso serio de la fotografía como generador de conoci miento: afo rtun adamente. las 

ciencias sociales se rigen por otros crite rios menos cua ntitati vos y más cualita ti vos. 

El a nálisis de diferentes fenó me nos de la rea lidad. e n la que e l se r hum a no es. a l 

mismo tiempo , obje to y suj e to activo de la inves tigació n. hace que se acep te n o tros 

tipos O man eras d e ha ce r ci e nci a, ya no e n se ntid o es tri cto s in o e n se ntid o 

herme né utico . E l a nálisis docum e ntal requiere la mediaci ón ese ncial de l lenguaje: 
a é l se ind aga, interpreta y presenta n datos sobre un te ma de te rmin ado , y sobre las 

implicaciones que tie ne con re lación a l mundo nat ura l o a l mundo de las int e rac

ciones sociales ; por e llo, a l ser la fotografía histó ri ca parte de este tipo de in vesti-

BOll.lí;-. (U II l,iNAI , UIIII rU(,)(,\I· llO . \01 -12 , 'l\' 7 o , 21JI):o; 
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La Corte. 
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Entierro :¡rhu'leo. 

gación. se tiene que entender con las discipl inas que dan cuenta de la manera como 
el se r humano compre nde o inventa la realidad. 

La semiología es. tal vez. la fuente esencial de la fOlOgra fía histórica. pues. al ocu

pa rse del estudio de los códigos que posibilitan los lenguajes naturales ya rtificia
les. se detiene en cualquier cosa que pueda ser asumida como signo l o sustituto de 
OIra: en este caso. de la fotografía. G racias a cie rla filosofía del signo. se puede 
explorar lo que la imagen visual nos comunica. de nOla o con nota. en nuestro afán 

por ex plici tar la manera como logramos produci r sistemas de lectura. 

La se miología le colabora. en estc senti do. no sólo a las artes gráficas o a la 
retó rica visual y he rmené uti ca sin o al disc urso hi stórico. pues le ofrece elemen
tos de exégesis. que obl iga n al histo riador a supl'ra r tareas básicas como la reco

lección y se lección de imágenes ihlslrati vas. panl introducirlo en una se rie de 
procesos lógi cos y me nta les que requieren aná lisis. sínt esis. deducciones e 

induccio nes propias del proceso de abstracción científica. La lectura semiológica 
Jo invita a redescub rir hec hos y relaciones. 11 dcsc Tl birlos . a va lo rarlos y a ent en
derlos. gracias al desciframiento sugestivo. La ven taja com parativa de la semio

logía frente a otras fue ntes de c!>I udio más recientes. como la antropología vi
sual. es tá en que se puede log.r:lr qul.: la fo tografía supere el ni vd del espectácul o 

y SI.: convierta en una fuent e de reg istro y ~ n un medio de investigación: así. 
tipificar la fo tografía puede ofrece r indicios aeen.' .. de cómo se ha con\'e rtido en 

mcdio de transmisión dc form<ls e ideas. 

, 

• 

Clar;1 \'<:rc/. ('ab,.lkro Ill<:stizo. 
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DI! ptlsco. L1 colegIala. 

Los primeros fOlógrafos fueron considerados artistas: su labor no excedía el lími te 

espacial de un estudio: empero. la moderni zación tecnológica originó un movi
miento de fot ógrafos (II1/(/(eUI"5. quienes se ltllll.aron por la geografía del planeta a 
registrar la complejidad de las sociedades humanas. de sus culturas y de sus pue
blos: la fotografía de prensa y la fOlografía científica se abren paso. 

Recuérdese que diclw técnica aparece en un siglo en el cual los estados nacionales 
e uropeos buscaban nueva formas de control social y de disciplinamic l1Io: justall1crllc 
en el siglo XIX. cuando los ecos de la Revolución francesa hacía lemer ti las clases 
dominantes. se instaura n las instituciones dedicadas a 'vigilar y castigar' a aque llos que 
110 estuviesc n dentro de las normas de cont rol político: la fotografía eje rcc e l pape l ele 
documentar desde la rcsefla ca rcelaria , las historias clínicas dc los hospitales. las fichas 
de identidad de las escuelas. hasta las actividades cotidia nas de los ciudadanos. 

En ese mismo siglo. la epistemología y cll11étodo científico dem<1 rcan las front eras 
entre las ciencias duras y las disciplinas socia les. lo cual favoreció cnormemente d 
es tudio del método iconográfico: por ejemplo. en 1870. John K. Hillcrs realizó una 
se rie de fOlOgrafías de comunidacks indígenas nort cam cricanas por cncargo del 
Departamento de Etnología Amcricana. y. en 1880. Alice Fletchcr lOmó fOlogra
fías de los indígenasomahas de Nebraska para un musco. Si bien Méx ico no desarro-
116 la fotog rafía et llogr¡lfica. en 191 2 los profeso res de las cátedras de antropología 
física. histori a y etnografía en el Musco Nacional "estipulaban e ll su dictamen so· 
bre expedición de títu los que una I.! l1sei'ianza especial para todos los a /IIII/IIOS de 
esU/s cáledras debe ser la de la [orografía" (Güemes: 61 1). 

Ciertamen te. fue México uno de los países de América La tina qu e más atrajeron 
e l interés de fo tógra fos román ticos. qui enes no sólo revelaron al mundo europeo 
los monumentos de piedras milenarias. [as antigüedades prccolombinas l y el hom-

1731 

,\ IcJalldro Caslella!tOS. "Oaxa· 
C~ en el nnagmano (ologr,lh
co". en Ace", O!>. Bnlclln de h" 
arctU\'l:t> )' h,bh(ll~ca$ .. 1e Oa~a· 

C3. lIum. 111. ler,mo dl'1 !oun. 
págs. ~' I O 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Descansa ndo. 
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Dama mulata, 

bre mestizo. sino que influyero n para que los mexicanos valoraran su pasado y 
su cultura. Tal fue el alcance de este movimiento. que México cue nta con un 

Museo de la Fotografía.' para visita del público y con e l reconocido Archivo Fa
togrMico de la Revolución Mexi cana. creado por Agustín Víctor Casasola~ y 

adquirido por e l Instituto Nacional de Antropología e Historia mex icano. Cabe 
decir que la Fo to teca Mex ica na tie ne quiz¡í la misma importancia que entre no

so tros te ndría e l Archivo General de la Nación: custodia un millón de fotogra
fías en ve intiocho fondos. pa ra consu lta de los investi gadores de la historia social 

y política de ese país: no es para menos: las fotografías de Agustín Casasola le 
dieron un ca rácte r ecuménico y mitico a la Revolución mex icana y. junto con 
otros fotógrafos mexicanos. C01110 Manuel Álva rez Bravo. contribuyó a la crea

ción del im agi nario histórico mexicano: en Colombia estamos atin lejos de ello, 
obvia me nt e, excluye nd o el Archivo de Memoria Visual de Antioquia. el cual 

so lamente reg istra la hi sto ri a social de esa región del país. y la Fo tot eca de 

Cartagena . que es privada . 

En 1880. el publicista liberal bogotano Pedro A. La ra en una serie de artículos 
titul ados '" Los c5treI1105", escribió: "enclavada la mayoría de la Nación en sus gran

des cordille ras. no se ilpercibe de 10 que pasa en sus estremos5. es decir, e n sus 
fronteras. Así mismo. llamaba la atención de los lectores bogotanos sobre el tráfi

co de indígenas esclavizados. cerca de f 0.000. para el servicio de las haciendas de 
las m¡írgenes del río Amllzonas6. Las palabras de Lara sobre el destino de los espa

cios fro nterizos habi tados por los indígenas no correspond ían precisa mente a un 
vigoroso nacionalismo colom biano. De hecho. la pérdida de Panamá no generó 
mayores fi suras en la conciencill nacional. ni profundizó los discursos de los parti

dos Liberal y Conservador y no produjo nillgtín debate nacionalista. 

.""" ., '1 " "'" ., .1O "'"'''~''' '"Q' .' . "~ N ,n .. , 
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Jinetes W;lylhl. EnClh.·nlr<l dOlllingu..::ro..:n d I'arqu..:: I)adilla 

Como sei'tala la historiadora Brooke Larson en su texto IlIdí){I'JI{/.\". eli/I'.\" .1' !::swdo I'JI 

la forlllaci6n de las repúblicas m/(lilla.,·. f850-/91O (2002). para lo~ pueblos indígenas. 
para los marginados de los Llanos y los Illulaws de las riberas de los ríus. la Illoch.: rn i
dad y el liberalismo desatarían violentos procesos de conq uistas. usurpaciones y Ull 

proceso de esquilmación capitalista de los terri torios fronterizos. Scg.ú n Llrsoll . ·· Ia 
construcción poscolonial de la nación fue funda men tal ment e un proyecto impe rial 
dirigido a la ·colonización inte rna· de te rri torios y culturas que yacían rn .is all<í del 
brazo político del Estado y las front eras de la ·civilización blanca···. 

Por ejemplo. en Chile. la conqui sta violenta del territo rio mapuche h.lhía culmi
nado en 1883. luego de la famosa ley de l 20 de enero de 1 SS:; Y la formación de la 
Comisión Radi(:adora de Indígenas. los mapuches. que habían ocup¡ldo un te rri
to ri o de casi diez millones de hec táreas. fucron relegados a vi\,jr cn unas qui 
ni entas mil hectáreas7. transformando así la sue rte de los bravos mapuches en 
campesi nos pauperizados. En la Argent ina. la solución de la ··cucstión indíge
na··. primero pasó po r un a e laboración en e l d isc urso polit ieo parlaml.!n tario en-

Primera comunión. Mujer mestiza. 

.'H'''' <,,,,,.,, ".1I0 •. U"''','''' H ,,~ 1" ,," .. 1751 
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Las galleras de Villanueva. 
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!>Iana (le HIston,,_ 21.12 

• 

Vadeando un río. 

tre 1853 Y 1870 sobre la fron te ra sur de ese país y la creación de las bases ideoló
gicas de la conq uista de la Pampa y la Patagonia. Tal como haría Stalin en la 
Rusia Soviética con los pueblos del Asia y los de Siberia para forzarlos a 
"proletarizarse" realizando una "transición" a ma rchas fortadas de las llamadas 
"sociedades primitivas" al socia lismo: las elites arge nti nas decimonónicas se pro
pusieron transplanta r grupos familia res indígenas de la Pampa y la Patagonia a 
los cent ros urbano!> como es pecie de desplazados modernos donde tan sólo con 
el contaclO con la civilización urbana cambiarían. 

Claro está. Colombia no fue México. con su poderoso nacionalismo cultural. ni 
tampoco fue Perú/(. Los indios chimi las, que controla ron la frontera inte rior de las 
provincias de l Caribe'1,los pijaos, o los quimbayas del sur del país, con su ext raor
dinaria orfebre ría, no lograron constituirse en referentes 01 del nacionalismo co
lombiano ni del interes de los fO lógrafos. Es más: ni siquiera los wayúus, con su 

Ranchería. 

."",,~ ,,,,,.,, \ ... ",,, .... ,, u \~, " ", ' N J" . 'u'"~ 
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D edicatoria. Eh ira G(¡mo' Am"Y'l . 

carácter y su espíritu independiente. pudi l!ron convertirse en el símbolo tll;: In re 
pública: por lOmar un caso. en 191H fuc bc ll ¡t11l cnt e publicado c ilustrado el Uhro 
n::./t! de C%mfJÍa. el cual era una espl!rie de guín espccin li zada para los extranje
ros sob re "el comercio. la agricultura y la riqueza minera l dd país": en el no se 
dedica una sola imagen fOlográfica a La Guajira. aunque lal r\!gión aportaba un 
buen pOrCl!lltaje de recursos a la hacienda pública con SlIS salinas. pe rl as y divi di vi. 
Parecía como si todo el país blanco negara sus fronte ras: en efecto. la frontera 
guajira e ra una vergüenza para la nación. corno el propio comisario especial de La 
Guajira. Francisco Fuentes. manifestó. a SlI manera . que. ¡ti navegar los tr¡¡sa ll,ínticos 
del mundo por las costas guajiras "c l concepto advcrso que entOlK'CS [se r formen 
acerca de la personalidad intern¡¡c ional de Colombia los V¡,lj CroS poco inclinados 
al análisis, no se rá a La Goaji ra a quien perjudique ni a sus salvajes moradores n 
quienes importe"'lo. 

Además, como seña la Brooke Larson. la eli te criolla colomhiana fue la prlmenl 
entre las repúblicas andinas en generar un discurso retórico que "tribuía el nI raso 
económico de la nación al conce pto de inferioridnd racial. En Colombia. rara Vl:Z 

los mitos del mestizaje encendie ron la imaginación criolla y al igual quc las e lit~s 

hispanoamericanas se aferraron de libe radnmcnte al lenguaj e y a la polílica de co
lonialismo interno. es deci r. de la colonización de Ins front eras. 

Es nntural. pues. que la fot ografía histórica de La Gunjira fuese m¡ís escasa o se 
conservara menos que en airas regiones del país: de hecho. en las primeras revis
las ilustradas del país. como la revista El Gráfico. de Santafé de Bogotá. la nusen 
cia cultural de los "indomables waYlíu" fue escandnlosa. Since ramente . la fOlOgra
fía e lllOgráfica o étnica ha sido poco desarrolladn en Colombia": en su lugar. los 
estnntes de las bibliotecas se han II cnndo de lujosas ediciones a todo color ele foto
gra fías pa ra deleite de los IUrist¡¡s y para dar una "buena inwgcn" del país: fue. 
entre otras. con la obra esencial de Serge Gruzinski. La glle/"m di' /IIS illltÍgme.\: de 

Cristóbal Colón a B/ade RW1IIer ( /492-1019) ([994). con la cual se logró compren-

00 .. '1." "1 ..... ' "" .O .. OA' .. O. "" .. ' ... Tu ", ... ~ Inl 

jt, , \ (; " \t:cclon R.:puhllca. 
[',mJ " \l l11g ....... .:"'". S ... n·,ón 
\. f , .. >lX\ 

11 (;N.",Jo A l1JII" ... ( ·"t.: .. "CI" nJc 
roto~rafl;1\ <1.: Uer..lrJo Re'l
~ltcl·D,l hll ¡IIt)f! ~ , \ 11('1" Du· 
,,,1 11 " . .:n Iluk l in Cult ural ~ 
lI,hllo¡:dlku. I}ugol;i. Ihl"-" 
,k lu Ikl'"hh,,· :I.' <J I X!\X"IlI. 
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El gencral yel c;¡ciquc. 

I!. ~' l al'c<,I<, G~ 1I0. VII """"lo r,·· 
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1<).1"'/<)55, U UCIII)\ ,\ ,re". h",· 

rJo rJ<' ('utlllr;' I: nlllllnlll'; ' . 

La cab;¡lgata de los wayuu. 

der. e n nuestro medio. la importancia que tienen las imágenes para e l análisis 
l"-tnohiSló rico y político. como ocurrió con e l aporte dado por la historiadora ar

ge ntina Marcela Gené l2 . q uie n. gracias al rescate de la 'despreciada' iconografía 
polílica logró discerni r nuevas miradas de la exubera nte y manida historiografía 
de Juan Domingo Perón. 

Con base e n estas nclaraciones y e n una investigación previa. de mi producción , 

tilUlada Guajira. /l/ elllo ria vimal (2002) . paso a expone r. a manera de estudi o de 
caso. un cjercicio de nplicac ión de la fo tografía histór)C;l ni estudi o de In misión 

ll evada a cabo por los padres capuchinos e n el territorio fronterizo de La Gua
jira. ya que parece ser que. en las primeras décadas del siglo XX. los padres 

c<lp uchi nos e ran ya conscien ll.:s del proceso de transformación que enfrentaría 
la comu nidad wayúu. al forlalece rse el Estado colombi a no: de ahí que sus accio· 
nes clejal'iul regIstros fotogrtíficos de diversos temas. motivos . personajes, luga

res y cost umbres de vida de los llamados "Iipos" wayúus. A pesar de la pésima 
calidad de la s reproducciones fotográ ficas que se regislran e n los libros de los 

cap uchinos. és tas son piezas documentales de lo que se llamaría una arqueolo
gía visual. 

El último cuarlo de l siglo XX impuso un desarrollo ex ube rant e de la semiología y 

de la re tórica ele In imagen: pro lijo e n ot ras áreas. pcro lento en In aplicación de 
ella s e n la interpretación de la fotografía hi stórica. la cual dejó de ser congelada o 
sincrónica y se transformó en narradora de las ve nturas y los infortunios de los 

integrant cs dc la sociedad. La perspectiva se miótica plantea que la fotografía, como 

cualqu ie r otra expresión grMica. es un "texto". un tramad o de cód igos y mensajes, 
de significant es y significados. que despliega un juego de signi fi caciones y sen tidos 

entre la designación, la denot ación y la connotación. 

Un método como e l de la historiadora La nn y Thompson parte de: "Uno de los 

principios se mióticos ll1<Ís importantes es que la significación se estab lece a tra
vés de la difere ncia e ntre términos y no a tra vés de la idenlidad en tre el término 

(signi ficant e ) y el objeto (signi ficado). Este prin cipio se manifiesta e n el uso de 

'u" ,,, """"" ""'''U'''O,. 'ul .' ,,~ ¡n. 'H~~ 
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oposiciones bi narias se lll iót icas pa ra poder COllst ruir cllcnguaje de las i m:ígell(·". 
Las oposiciones se mi óticas pueden aparecer dentro del mi smO tex to (conjun 
ción) o fllera dclt ex to" (T hompso n: H)i)J: lOS). Ella utili za el segundo de esto:. 
enfoques para ¡111 a lizar una se ri e de fotognlfias soh re las fami lias porfirian 'ls: 
median te la decod ificación de una se ri c de mensajes logra obtcncr infortuadún 
sohrc la diferencia de gé neros. los papeles que cumplían d Immhre y la muje r 
dentro de la familia. y cómo las clases domi na nt es percibían a las cla!'.es popula 
res. Otros autores plantean quc. indcpendkntclllcl1 tc del cnfoque ekgido. ha y 
ciertos pasos operativos que so n ind ispe llsables para un amílisis de 1:ls im,ígcnes 
fotográficas. como el s;w¡.¡rnos I..' Il el cont exto histórico-socia l al que pertenecen. 
en la circunstancia y tiempo en qlll! fuc ron hcchas y en las pcrsonilS por qU lcnc:
fu eron real izadas (Yalles. 100) . 

Este ejercicio. en p;lrti cular. prdende sC lia lar el rol instiweion,lIi/<lntl..' {ju ... · h:1 

cumplido la fotografía cn lil transfo rmación del icono en llleIiHur<l. Se ace pta 
como hipót es is de trabajo c l hecho de qUI! no todas las im:ígt' nes vis uale s y el 
código de la Itngu,l son Iraducibks unívoca mcnt c.: cn la fotogr<lfí,l. pm ejcm-
1'10. ella puedc aCllI ar como ído lo: es dccir. dejar de se r un ohjeto empírico para 
unirse a una )lnlabrn mágica C:lpaz de gene rar una sem;mtiz:ación epif:tnica. un 
sist ema de s ig n¡fica (.~ ión . Ahora bien: tambié n sc asume. para es tc an,\li sis. que 
la manera como \"cmos clmundo se manifiesta en las costllmbrl!!'. del lenguaje. 

La meta se ría establece r una estr~l\egia dc in vcsligación qllC rl!coja y ~ i s t o.! m¡lIi ce 

las imügenes fotogrMicas co,no "estigios. como fragmentos arq ucológicos-v¡..,ua
les . como restos materiales conse rvados en diferent es contextos iconogr;ífkos. 
Ahora quisie ra hacer una brcve explicación de mi propuesta: 

El " il':lrio Ilposlúlico Ilco ll1lmñ arlo 

Et, IC;.nO apo:.lóllooa~Ol11pal'lad"dCllllu) r..·,erc· nd., padr~ Elo) Ik Onhuda.lkl r~"':l"tndo 1';ld'e ['"11.)' de Onhllcl.\ 
, de do, 1I11'!OlIerO!>. Tomado d~ Alan:I'lu VitCnl~ $ukr ~ Royo ((lb"po). 110.,,111, ,/" 1. /1 (;¡"'JI"'. \11'''/"1< \ ,',(/(1" \ 

·\/o/¡{Ol!PJ. " C"'K" ,lo: /,,) /("" 'r('lId", /'",Ir ... (u/mc!IIII", Ex/""in{in,ld Vlom" ,1""'/11/"". BI'j:Ul,' . !l1Il'rc' ¡ll;' 

NaCional. 1<11 5 

" .. ",,,, " '"',,, O".,,,""" ," 'lO' .., ,,~ ' .. ,,,,., 
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El ámbito que sobresn le en estn fOlografín es el relati vo a los individuos que ac
túan como personajes (hé roes): 

El orden de en unciación es jerárquico y ex plici ta superioridad. autoridad y potes
tad: El vicario apostó li co. dos muy reve rendos padres. hermanos Eloy y Tomás de 
úrihuela. y dos misioneros. 

La di sposición es congruente e ín1ima: El vicnrio apostó lico está en el ce nt ro, n 
escasa di stanci<l : es la médula que hermana. Los recursos expresivos son 
hie ráticos y lent os: Las miradas so n unifonnes, despedidas y sempiternas: re
presen1an una línea infinita, proyectadn en el ti empo, como su comunidad , El 
encuadre es p]¡mo y ce rrado: El retrn to . corno fragmento de la realidnd es dra
mático, so lemne y sell ado. 

La lectura co nnotativa de la imagen afirma: "La comunidad capuchina es conver
gen te . perd urable y monumental'· . 

Misioneras de La C ua.jira vadeando 1111 río 

Misioneras de La Guajira vadc;lI1do un rio. TOfllHd o de Rarad Romero Barros. Mi~IÓ¡¡ tle 1/1 
G HOji/'(!, Riohacha. Imprl::ll ta La Divina Pnstll ra . 19tX. 

El ámbito que sohresa le I.!n esta fOlografía es e l aco nt eci miento. el cual. al no corres
ponder co n e l cen tro deíetico. ncusa arquetipos. 

El verbo vudeo/' en infiniti vo signiricn 'pasa r un río por e l "'ldo'. A su \·ez, el sus
tantivo wulo 15 igniricH 'pUllto de un río dond e. por su poca profundidad. puede 
atrnVC153rSe a pi e'. Ahura bi~n. el ge rund io \ 'ilt!N llldo signirica una acción prese nte 
y continua Je '(,15t,lr pasando. ac\ll11 1mente. a pie. un río. por Lin o d~ sus vados': lo 
cual denota que no hay adccuaci{¡n sem.:íntica entre la im8gen y el tex to escri lo, 
pu¡:s las tres coon:lenadas dc perso na. tiempo y lugar no se encuentran . Las misio
ne ras no se moj¡¡n los pi es, no se ensucian los há bitos, no parece n pndecer de 
so focació n: son transportadas en una can oa y va n aco lllpaliadas por na tivos. 

La lectura connotati va ele la image n afirm<l: "Las misione ras son c l11 blcmCl de pul

critud. honestidad, pe rrección y virtud" . 

. .. ".""',,,,,, ... ", ... "" .. ¡ ,,"~, ~r~ -".'''''' 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



G ahriclilo )' sus dolO l'UIIlI)a ñc rnlO dc Ilrimc ra t Ulllllnicín 

G¡lbrielit{l y ..;u~ d\l~ n)ll1paíkru~ dl' 
I'nllll'r;l ('UII1Ul1lon . rOIl1;IJo de AI;I , 
Ilas;o \'ic~nlc Soler ~ R,.)y.\ (llhJ~p,,1. 
.\II.~IOII Ile l." (,'U//JII'''' ,\/I'rm \¡' I",/u 
y .l/otilO/II", u /'0/1'1:" d,' 1", N,Tt' I',' I I ' 

(lo, I'/I(I/'(-~ e/III//llmlli' h \lm,¡C/fífl 
¡Id \ '/( '(/I'io ,-l,m .\IOIh/}. BO!!tJt:l. 1m
pr,'nta NllCh)IWI. 1<)1:' , 

El ámbito que sobresal e e n esta fOlOgrafía es el moti vo de prl!sl!l1taci6n de los 
suje tos. pues el a rgumento o terna de la imagen prescnlíl un dohlc dCSlli\1.:1 con la~ 

relaciones que establece el enunciado: 

H ay asime tría e n e l trata miento nomina lizador. pUl!s." diferl.:!ncia el!.! "Sll~ dns CO Ill 
pañeros", a Gabriel se k llama por Sll no mbre p ropio y en dimi nutivo. 10 que le 
ai'jade valoración y I,!l ll oc:ión. Por otra parte. la iclca del encabc;wmil!lltO dd texto 

escrito se abre a la e n traiia virtua l de la imagen. pues. <lunqut.: los tres pCqlH.!110S 
hicieron juntos la p rime ra cO lllunió n, verdadera mente e l foco (11.: Htc nci6n vis ual (,'$ 

el clérigo, Re párese que la toma SI! hilce dcsd¡,: un ángulo o PUI1({l ek "¡<:Ia bajo Ll 
contrapicado , muy por debajo dI! la altura de los ojos de los suj¡,: tos. lo l.'u;\1 ntorgil 
un énfasis dramát ico, Se com plemen ta ella con un amplio e iluminado ,li rl' dado 

ent rl! el límite supe rio r de la imagen focalizada y el horde de la fotografía, el I.'ual 

refue rza e l amplio espacio !.!llvohente <tUL' hay !)olul! lo .... ::<ujelO"', 

La lectura connotati "¡l de la imagen afirma: "En nomor!.! cid prtx;eso (·I\ilil.'1I.lor. ¡,:I 
padre capuchino es el instrumento que elcva a los nii'¡¡y.. illdigt:lla~ a ... er lUlO mn Din~'· . 

G rupo de niños de Jos orfa natos de Nazmet) San Anl uniu 

El ámbito que sob res<1 lc en estas dos fotogmfias es e l eSlatu!) psico"'ocialquc ill'ilaura 

1<1 imagen: 

Tmllo e lticmpo t'l.!al co mo e l ma rco siwacional e n que tk'nc lug,u' ]o r.:pre ... l.:nt;ld\l 

es denso. e n e l se ntido ele que el obse rvador tiene su propio ... i ... tcll1<l dI.! refl.: rellcill 
para imbricar temas y co nfo rmar grupos de concordancia::.: por ejt':lllplo. pnr:l indi -

"', ,, '" ""oo." • • ,.,,"~ •• ,,'" .", " "" ,,, ,,,,,. 
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c<lr difercnci<lS entre los blancos educados y los indios. en que la desproporción, el 
cont rastc y la divergencia sociocu ltural se m<lTca n. 

Grupo de niiios del orf,m¡](o de Nazarel. lxmfeccion<lndo sombreros $UlllaS, Tomado de Atnnasio 
Viccl11{' Soler y Royo (obisIXl), Misiú/I de 1-11 Guoji/'ll, Siart/ Newulll y MO/ilonn, 11 fIIrgu (/¡> lo~' 

UCl'I!r1'lldo.\' POdn',I' ClIl'lIdlil/l'~', Ex//{)sicilí/l dd Vimrio ¡lpllIlo/im. Bogolfi, lmprcnla Nacional. 19[5, 

Orfan;l!o San AnlOnio. indíp.cllaS educandos, T O!l1;¡uO de Rala..:! Rom.::ro B;¡rros. ¡\Iisión de /a 
01111J1I'11, !{ ¡ohadw, Impn:nla La Divina P¡I~lO r<l, 1') 1 ~. 

L¡l lec tura cO l1n0laliva de la i m~lge ll arinlla: "L::t misión capuchina agencia la adap
tación a la cstrLlclura socia l civi liza nl e", 

Il1dillS 111lllil0I1('s 

El ,í mbilL) que sobresale en CSl as dos fOlografías es el CQn lexto pragmático que 
presenta el tCI11<1 narrativo, pues el be ll o con texto natural de la imagen contrasta 
con los hostdes apel,lIivos lingüísticOS quc introducen ofensivos recursos de sign í
fic;lción hacia los nati vos: 

Se ck sva lora no só lo 1í1~ maneras de reso lver la vida cotidia na sino la identidad 
cultural : 1<1 ca rg.a S":l1l¡í nlica de lérmill(lS C011l(l: "reducidos este (l[io" o "Grupo de 
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indios motilones en UIl pbl:ll1ill de su propied;lcr' evitk'llci a th::sprccio a los conoci 

mi C 11l O~. las act iwdcs. las ideologías. la edu cación y. en ge nc ral. sus eUlldiolllles 
sociales v <\ lllbicnt <'1h:s . 

Grupo de indius motilones. rl'uucidos esk niiu. Estera~ e, lIlkccioll;lU;I' p<lr dl'I~. ' [,mlad, 1 de 1\1.111,1'1< 1 

Vicetllc Sokr ~ Ruyo ( obi~po). ,lIi.\";OI/ de LI/ Glllljlfll. S",n" V,T"d" y 1I0Iillllll'.\. 11 ('''/,~(I d<" {", 
R(')"ercl/dos Pildres Cl/pl/('hillo.,. E.rp/J.,·icülll dc{ \ 'i("(/I"I" AI,o.\uíl/("o. Bng.' l(¡j. Jlllpn.:nl ;¡ Nal"i<'I1:tI. IqIS· 

• "L" " "'1 TI,' " \ '''''''''''''''' ,,,' ~, ,,~ ,,, ,.o .. , 

Grill'O el..:: indio' lI1oli[Ollc·'. CI1 IIn 
p\; ¡\<Inallk '11 propicuad. TOIll<ld,) d<.' 
Al;IIl¡¡~io Vkelll":: S"kt y 1{/IY'l (¡,hi,
po). Mi.ji"1/ de { .(I (;011111"11. ",,,,/fU 
¡\I¡>¡ 'II(/a .1' Il/ul/ lul/n, 11 mr¡;/1 dc lo,' 
R Cl"e/"cIIIIIJJ fudrc\ (ilflHdlil/o\ ¡'.,\ 

IJO\iááll !l1f{ lIimri,1 A plll/Ú/ICII . 110' 
gOI,i. IllIpn:!It¡¡ Naciollal. h)l:'i . 
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La lectura connotativa de la imagen afirma: "La Misión radicaliza diferencias ideo
lógicas e introduce desva loración". 

Para concluir, la fotografía es un documento histórico legible, que conserva y pre

serva la memoria visual de la nación , al convertirse en un elemento investigativo 
con el cual profesionales y estudiantes pueden hacer discursos interpretativos que 
manifiesten , revelen , descifren, critiquen o comprendan problemas de la historia 
social, de la psicología social, de la antropología , de la arq ueología, de la retórica , 

etc., como lo son las formas de dominio (las guerras de imágenes nacionales, brin
dadas por la colonización de las fronteras del interior del país y de la violencia), el 

despliegue del poder, e tc. ; además, al ser tratada la fotografía con recursos 
semióticos, ella se convierte en un tipo de documento novedoso, con el cual queda 

más que justificada la creación de archivos fotográficos para todas las regiones del 
país, justamente cuando se está destruyendo el patrimonio visual de la nación. 

Ojalá sea posible, con el esfuerzo de historiadores, antropólogos, sociólogos y lin

güistas , que se constituya por todo el país una Red Nacional de Fototecas. Por 
último, invito a los lectores a hacer un recorrido por las otras imágenes de la fron 

tera de este artículo, las cuales requieren una mirada semiológica. 
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