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LA IMAGEN DEL "INDIO" EN CHILE DURANTE LA COLONIA. 
(,RETRATO 0 DISCURS0?1 

RESUMEN: 

Un conjunto de imagenes sabre e/ "indio" en 
Chile durante los sig/os XVI, XVII y XVIII, da 
paso a interrogantes sabre su valor en cuanto 
testimonio visual de /o "indio" y tambien 
sabre Ia facu/tad de Ia iconografia de en
tregar conocimiento etnico. E/aborada par e/ 
hombre europeo, Ia imagen del indio ameri
cana sera Ia imagen de "e/ otro". Iconogra
fias que, producidas en una sociedad y 
cu/tura particu/ares, deben ser expresi6n de 
una particular "forma de conocer". Dicho de 
otro modo: ,;.es pertinente concebir aque//as 
imagenes como discurso? De ser asi, enfo
carse en e/ "productor" de Ia imagen, indagar 
en e/ contexto hist6rico de producci6n, en las 
condicionantes esteticas y motivaciones ideo
/6gicas, se propane elemental a su uti/izaci6n 
como foente hist6rica o etnografica. 

Palabras claves: imagen, discurso, indio, alteridad, 
Chile. 
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THE IMAGE OF THE 'NATIVE INDIAN' IN CHILE 

DURING COLONIZATION. PORTRAIT OR 

DIALOGUE? 

A collection of images on the 'native Indian' in 
Chile during the XVI, XVII and XVIII cen
turies, analyzed through interviews about their 
value as visual evidence of the 'native Indian' 
and also about the capacity of the iconography 
to bring ethnic understanding. Made by the 
European man, the image if the American 
Indian would be the image of 'the other'. 
Iconography which, produced in a specific 
society and culture, should be an expression of 
a particular Jorm of understanding'. Ex
pressed in another way: is it pertinent to 
conceive these images as discourse? In this 
way, focusing on the 'producer' of the image, 
finding in the historical context of production, 
in the esthetic conditions and ideological 
motivations, it proposes as a base using an 
historical or ethnographic source. 
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U n grabado titulado "Alegoria sobre America" del siglo XVII muestra una pareja de 
indigenas ataviados elegantemente con trajes de plumas, brazaletes, perlas y 
penachos. Junto a ellos un pequefio de similar apariencia. De fondo cocodrilos, 

monos, hamacas, indios cazando, mujeres cocinando, en escenario de exuberante vegetaci6n. 
l,Eran asi los indios? (,Era asi America? 

La representaci6n gnifica de America acompafia a los textos desde las mas tempranas 
epocas. Cr6nicas, mapas, relaciones de viajes, apoyaron sus descripciones con la imagen. La 

Esta ponencia forma parte de los resultados del Nucleo Tematico de Investigaci6n NTI 2004-2005 titulado 
"Discursos iconograficos sobre "el indio" en Chile durante el periodo colonial" y el NTI 2005-2006 titulado 
"Propuesta de analisis a los discursos iconograficos sobre el "indio" en Chile a traves de viajeros y 
expedicionarios durante los siglos XVI-XVIII". Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

2 Figueroa Diaz, America, Escuela de Antropologia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 
Chile. 
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representaci6n del Nuevo Mundo fue uno de los quehaceres fundamentales de Ia producci6n 
literaria, cientlfica y artlstica europea duraote los siglos posteriores a! descubrimiento de 
America. 

La necesidad de visualizar el nuevo continente hizo circular por las cortes europeas 
una representaci6n indlgena que mas que real, en muchas ocasiones era clara y evidentemente 
un trasvasije del iroagioario cultural de los hombres de aquella c!poca. En esa "iovenci6n gra
fica", se manifiestan con fuerza las formas de percibir, valorar y caracterizar lo desconocido, 
lo extrailo, lo dlstinto, lo for!loeo y lo iroagioado. 

Como era de esperar, Ia representaci6n de los indios americaoos se benefici6 genero
samente de los estereotipos aotiguos y medievales del hombre diferente que habitaba los 
confines del mundo. Pero, esta vez el hombre diferente entraba en el escenario de Ia historia, 
pues "el otro" ya no era un ser hipotc!tico relegado a Ia periferia, sino el habitante de un 
mundo nuevo. 

Orejones, coludos y gigaotes fueron para los europeos los primeros habitantes en 
America; en ningUn caso, simples humanos; en ningUn caso, iguales. Gastrocefalos, blemmy, 
gigaotes y amazonas llenar!ln el iroagioario iconografico europeo (Rojas Mix 1992). 
Paulatinamente, este ser "real" y "normal" se transform6 en hombre diferente; instalado en la 
aotlpoda del hombre civilizado se integr6 a Ia mitologfa de Ia alteridad como salvaje distinto 
a! salvaje peludo de los bosques europeos (Boia 1995: 80). 

Mas tarde, Ia desnudez, Ia libertad sexual y el canibalismo fueron las priocipales 
caracteristicas que Ia iconografia rescat6 para el Nuevo Mundo. La alteridad del iodio ahora 
se maoifestaba en sus caracteristicas culturales; Ia mirada y descripci6n se pus6 sobre sus 
costombres y creencias. Con ello, el indio fue desplazado a Ia alteridad cultural, situado en las 
milrgenes de Ia humanidad normal encarnada por el europeo (Boia 1995: 88). 

Las iro.agenes sobre estas tierras circularon desde el siglo XVI, variadas en motivos y 
espacios geograficos. Fueron utilizadas en los siglos coloniales como acompaiiamiento, 
testimonio o decoraci6n de descripciones alfabc!ticas o cartogr!lficas, sirviendo de testigo de 
que aquello que se narraba y describia era verdadero. En los siglos posteriores y hasta Ia 
actualidad, hao sido utilizadas como simples ilustraciones y, tambic!n, como pretenciosos 
documentos. 

Si bien su utilizaci6n no es muy profusa desde Ia disciplina hist6rica y etuohist6rica, 
es posible encon1rar 1rabajos contempor!loeos con cierto rescale iconogr!lfico. En ese contexto, 
se enmarcao obras3 que presentan nutridas iro.agenes sobre Ia costa oriental americaoa, en 
especifico sectores de Ia Patagonia y boca oriental del Es1recho de Magallaoes. 

i,Existiria iconografia que "represente" el sector de Ia vertiente occidental de America 
del sur?, 1,son tambic!n estas iroagenes tan claramente producto de un iroaginario, como en el 
caso de Ia cartografia faotastica?, 1,existiria alguna imagen que nos de pistas, pequeiios deta
lles o indicios de Ia "realidad" indlgena colonial para este sector? Este tipo de interrogaotes 
son las que nos iropulsaron, en un primer momento, a emprender Ia bllsqueda de iconografia 
que representara a Ia poblaci6n iodigena del actual territorio chileno. 

3 Vr:r Bonifacio del Carril, Los indios en Ia Argentina 1536-1845. Emece Editores, 1961. 
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Pensamos necesario referimos brevemente al camino seguido en esa labor de 
bU.queda, porque de abf emanan muchas de las consideraciones te6ricas que queremos 
presentar aqui y que nos trasladaran desde Ia imagen del indio chilena en particular hasta Ia 
terniitica del estatuto de Ia imagen en general. Los problemas encontrados durante el desa
rrollo de aquella investigaci6n propiciaron elecciones que hoy reconocernos como metodo
logicas. 

Hemos ido perfilando una especie de rota teorica y metodologica que, desde otro 
punto de vista, puede ser concebida tambien como una rota de interrogantes. 

LPOR QUE BUSCAR IMAGENES 
DEL HABIT ANTE CHILENO? 

Porque estiibamos interesadas en indagar en las conexiones existentes entre un 
imaginario cultural y un sujeto: el ''indio", considerando este imaginario desde el soporte 
particular de Ia iconografia. La elecci6n del territorio chilena tuvo mas que ver con Ia 
necesidad de restringir un poco el espacio en estudio que con alguna preferencia teorica. 

Sin embargo, nos encontramos con que no existfa un conjunto con el cual trabajar. Y 
nos dimos a Ia tarea de buscar y reunir. Quisimos, entonces, contribuir a! conocirniento sobre 
las sociedades indigenas, reuniendo una colecci6n iconogrBfica sobre "el indio" en Chile, en 
el per!odo que va desde el siglo XVI hasta el XVIII.' Es decir en aquel perfodo en el cualla 
Unica forma de representacion visual tiene que ver con el dibujo, grabado o pintura5

• 

Dispersas, las fuimos encontrando en textos y manuales, especialmente historicos y, en casi 
todos los casos, cumpliendo el papel de testimoniar, corroborar o ilustrar lo que el texto 
decfa. Se realizo una revision exhaustiva de las fuentes hist6ricas impresas o ineditas, 
depositada en archives documentales, bibliotecas y museos. Finalmente, reunimos 76 
imiigenes referidas exclusivamente a los indfgenas del territorio chilena. 

AI mismo tiernpo, fue precise hacer una primera declaraci6n de princtptos, en 
relacion con el tipo de informacion que parecfa relevante. Si cada imagen se encuentra 
circundada por cuantiosas referencias de diversa indole, Lcuales de elias resultaban de 
interes? Para responder Ia interrogante, fue necesario explicitar una idea: "partamos del 
supuesto de que Ia iconografia estii influida por una episterne, Ia del productor de Ia imagen 
en el contexte de su cultura, de su manera particular de entender el mundo". As!, lo miis 
inmediato serfa registrar el vinculo entre cada imagen y Ia fuente en Ia cual se encontraba 
inserta a! momenta de ser elaborada. Vimos que todas eran de factura europea y que habfan 
sido confeccionadas para ilustrar un nU!nero acotado de textos. Vimos que era posible 
agrupar los textos, seg6n sus caracterfsticas, en tres tipos: cr6nicas (:y relaciones), viajeros y 

4 Nos damos cuenta aho:ra de algo que, en ese momento, no pudimos ver. Yes que ya aplic8bamos un primer 
sesgo al conjunto, pues fuimos nosotras las que definimos quien era indio y quien no. Pero, eso s6lo podemos 
verlo ahora cuando ya existe un conjunto de im8genes sobre las cuales trabajar. A nuestro favor, podemos decir 
que, en ese momento, lo im.perioso era la construcci6n de ese conjunto. La intencionalidad resulta particular
mente relevante en el caso de la iconografia emanada de viajeros, pues en ella no aparece el vocablo "indio". 
Por el contrario, en lo que a cr6nicas respecta, es ese el concepto con que se denomina lo representado. 

' A mediados del siglo XIX, comienza a difundirse otra forma de registro visual: Ia fotografia. Para el tema de la 
fotografia etnogrifica se sugiere la lectum de Margarita Alvarado, Mapuche. fotografias siglos XIX y XX: 
ConstrucciOn y montaje de un imaginario, Pehuen Editores, 2001. 
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mapas. Asi, ante nuestros ojos tuvimos un universo de imagenes, subdividido en grupos 
organizados seglln su procedencia. 

El siguiente paso fue enriquecer 1a clasificaci6n con otros datos que se obtenian de 
las fuentes escritas como fecha, nacionalidad y, en algunos casos, autor y titulo. Para su 
sistematizaci6n y primera clasificaci6n, fueron consideradas desde la perspectiva temporal. 
Esta tabla muestra los resultados: 

SIGLO VIAJE MAPA CRQNICA Total 

XVI - 5 - 5 

XVII 8 6 23 37 

XVIII 12 1 12 25 

Total 20 12 35 67 

Como puede verse, hemos utilizado la periodizaci6n tradicional de la historia de 
occidente, mediante lo cual pudimos observar que en ciertos periodos, predominaba un tipo 
de fuente sobre las otras en cuanto la cantidad de imagenes encontradas. No obstante, quiza 
pueda ser mas adecuado a nuestro fines otro tipo de clasificaci6n; porque la utilizada no 
coincide del todo con los periodos inherentes a las condicio,nantes esteticas de producci6n. 
Pensamos, ademas, que seria factible (e interesante) ensayar otras periodizaciones.6 

Antes de pasar a otro punto, vamos a hacer explicita una reflexi6n que esta relacio
nada con todo lo que hemos venido seftalando, cuesti6n que, por lo demas, cobra sentido y 
vigencia en ellugar de encuentro entre lo te6rico y lo practico y tambien como necesario acto 
de cautela. Una reflexi6n que pensamos propia del momento de revisi6n y sfntesis en el que 
nos encontramos y que, por lo mismo, no nos llevara a conclusiones definitivas. 

Tomemos como acicate la doble acepci6n de la palabra imagen: en cuanto retrato y 
en cuanto construcci6n discursiva. 

Al comienzo de este trabajo con imagenes, esperabamos poder observar en ellas las 
diversas representaciones existentes y encontrar ahf marcas, signos propios de una cierta 
opini6n sobre "el indio", sobre sus caracteristicas o sobre su ser. Impresos en el total de cada 
imagen, seria posible distinguirlos en 1a medida en que fueramos conociendo a1 productor y 
su cultura. Y esto implic6 considerar la imagen como una construcci6n discursiva. 

Pero, esta manera de trabajar con la iconografla tambien supuso -aunque de esto no 
nos dimos cuenta en ese momento- dar por sentado que existirla un contraste entre lo 
representado y los signos de una episteme. Es decir, que como tel6n de fondo a ciertos 
elementos epistemicos identificables, habrla otra cosa, distinta a aquellos elementos, gracias a 
la cual podrlan estos particularizarse. 0 sea, consideramos la imagen, al mismo tiempo, como 
retrato de algo que esta fuera de ella. 

l,Bs que cada iconografia contiene en si misma las dos caracteristicas? De ser asi se 
facultan preguntas como: l,que de la imagen es retrato de la realidad representada y que de 

6 En este punto, destacamos las periodizaciones que desde Ia historia del arte se pueden rescatar, y sus cruces con 
las distintas nacionalidades de los productores de i.magenes. 
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ella es discurso? 0, por el contrario, si hay, ciertamente, una contradicci6n, pues no hay en 
cada imagen mas que una construcci6n, verosfmil pero ficticia al fin y al cabo. En tal caso, 1o 
que ocurri6 es que hemos cedido al poder de convencimiento de Ia imagen. 

Dicho de otro modo y tomando una posicion que nos otorga otro enfoque, mas acorde 
con lo que nos compete ~es posible un conocimiento etnico a partir de Ia representaci6n 
iconognifica? 

Dejemos estas preguntas abiertas y volvamos sobre el conjunto reunido para renovar 
Ia problematica inicial, para sitnamos frente a Ia misma pero desde otra perspectiva. 

<.QUE HACER CON EST AS IMAGENES? 
t.C6MO PODEMOS ENTREVISTARLAS? 
(ASPECTOS TE6RICO-METODOL6GICOS) 

Advertimos que Ia imagen se ha utilizado o rescatado como ilustraci6n y asimismo 
como documento. En el quehacer hist6rico y etnohist6rico, Ia utilizaci6n de imagenes resulta 
ser mas bien escasa; metodol6gicamente, han privilegiados el documento escrito como eje de 
su quehacer investigative. 

Sin embargo, hay ocasiones en las cuales es posible encontrar imagenes en los textos 
disciplinarios; pero, Ia mayorla de las veces, no parecen dialogar con el trabajo al que 
acompafian. MRs bien, se presentan como registros sueltos, sin amilisis, suerte de mon6logos 
no escuchados. Las mas de las veces, parece que son asumidas como "fieles reflejos de Ia 
realidad", por tanto Ia practica mas usual ha sido dejar que Ia imagen "hable por si misma". 
As! como en los siglos coloniales las imagenes sirvieron de testigos confiables de que aquello 
que se narraba y describia era cierto y verdadero, en las investigaciones contemporaneas el 
"estatuto de la imagen" sigue, en cierta medida, siendo el mismo. 

Queremos, en este punto de Ia exposici6n, tomar prestadas algunas reflex.iones que 
sobre Ia documentaci6n escrita se han realizado desde Ia disciplina etnohist6rica, dadas en el 
marco de Ia discusi6n que desde hace algunos afios se ha venido dando en cuanto Ia 
natnraleza y tratamiento de las fuentes escritas. Siguiendo lo propuesto por varios 
investigadores 7, abordaremos, brevemente, Ia cuesti6n sobre cual es el "estatnto de Ia 
imagen" en el quehacer etnohist6rico. Y esto, para identificar c6mo se conciben los 
documentos con los cuales se trabaja y que consecuencia produce en Ia generaci6n de 
conocimiento. Dicho de otro modo, y parafraseando a Martinez, identificar Ia relaci6n que 
ex.iste entre un documento y Ia "realidad" que pareciera referir, por una parte, y, por otra, las 
relaciones que ello plantea para Ia elaboraci6n de nuestra propia narraci6n hist6rica. 

Por lo general, se ha concebido a! documento, ya sea este visual o escrito, como 
portador de datos e informaciones que garantizan por sf mismas su validez. "De esta manera 
los documentos serian a Ia etnohistoria como el informante al etn6grafo" (Martinez B., 
2000: 26). Se pretende encontrar una "realidad" que esta mas aliA de Ia imagen, y que tiene 

7 Martinez, Jose Luis ed. Los discursos sobre los otros (Una propuesta metodol6gica interdisciplinaria), 
Ediciones Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, LOM, Santiago, 2000. 
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que ver con lo representado. El investigador asume Ia existencia de "datos" a! interior de Ia 
imagen, pruebas, marcas o indicios que aluden a Ia realidad indlgena. Todo esto lleva a 
pensar que existe un "conocimiento a priori" sabre las etnias en estudio, asi, entonces, los 
datos recogidos en Ia imagen deben de una u otra forma calzar con ese conocimiento. Hasta 
aqui, advertimos una division entre el dato o informacion, que alude a una posible ''realidad" 
etnol6gica y su soporte, es decir, Ia imagen. 

La obsesi6n en Ia Msqueda del dato lleva, sin embargo, a no valorar Ia construcci6n 
de Ia imagen en si. Esta solo es valorada hist6rica o etnohistoricarnente en tanto contenedora 
de datos. Sus particularidades, esto es, estilos artisticos, documentos de procedencia, 
condiciones de producci6n, espacios de circulaci6n, etc., no se toman en cuenta. 

Las preguntas y consideraciones que sugiere esta forma tradicional de trabajar con Ia 
imagen son variadas. Si bien es cierto que Ia iconografia puede entregar informaci6n, ello no 
significa, necesariarnente, que puedan servir para Ia reconstrucci6n de caracteristicas o 
practicas cultnrales indlgenas. Antes bien, el valor de estos datos estani determinado por Ia 
decisi6n, disposici6n y coherencia de aquel que produce Ia imagen. Para Ia comprensi6n y 
lectnra de imagenes, elias deben ser fijadas dentro de contextos de producci6n, de 
manifestaciones del conocimiento antropol6gico, hist6rico y artistico de quien las produce. 
As!, se hace necesario identificar los autores y sus contextos de trabajo, fijar cronologias y 
defmir aspectos esteticos. 

Si bien gran parte de Ia iconografia que logramos reunir fue "construida" como Ia 
representaci6n de casas visibles en el mundo, esto no implica negar que las decisiones 
esteticas de dibujantes y grabadores estan sujetas a una forma establecida y oficial de 
representaci6n. Por mas neutra que pretenda ser o que parezca una imagen, c!sta representa 
una postnra de quien pinta, graba o dihuja y que por cierto existe, como diria Gombrich, un 
"vocabulario de fonnas", o bien, un discurso oficial de 1a imagen, que, inevitablemente, 
condiciona cada producci6n. Un sinntunero de impllcitos no permite a las iconografias ser 
"informes objetivos" de lo que representan, de Ia realidad iudlgena, en este caso. 

En sintesis, a nuestro juicio resulta fundamental a! trabajar con iconografia, consi
derar que es una construcci6n determinada por el discurso artistico de una c!poca y tambic!n 
por las consideraciones epistemicas de Ia otredad en occidente. No hay que olvidar que su 
productor es europeo, y que, desde remotas epocas, gener6 un discurso sabre "el otro". 

l,QUE SIGNIFICA QUE SEA UN 
DISCURSO SOBRE EL "OTRO"? 

Para ir concluyendo, queremos adentrarnos un poco en esa mencionada episteme 
occidental, y referimos a un aspecto que consideramos fundamental en ella, en relacion con Ia 
tematica a que nos ocuparnos. Para ello, tomaremos en consideraci6n el peso de lo imaginario 
en Ia elaboracion de las ''realidades" sociales e hist6ricas. 

No decimos que se trata de un discurso sobre el otro s6lo por el hecho de que el 
productor, o los productores, de Ia iconografia sean europeos y lo representado arnericano, o 
sea, porque lo representado no sea el sl mismo para quien representa, como si se tratase de un 
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asunto neutro, relativo, caracteristico de cualquier discurso, ya sea este iconognifico, oral o 
escrito que no versa sobre sf mismo sino sobre a1g6n otro. No, aunque se 1e re1acione, no se 
trata solo de eso. 

Por discurso sobre el otro estamos aludiendo a Ia particular manera que ha tenido 
occidente de entenderse a si mismo y de relacionarse con otras culturas. Manera que, junto 
con engendrar multiplicidad de discursos, se ha expresado de variadas formas, a saber: sf 
mismo/ otro, civilizado/ b3.rbaro, oral/ escrito, amo/ esclavo, etc. Nos parece necesario 
ocupamos de esto brevemente, porque no s6lo es un pensamiento operante (segful Ia f6rmula 
propuesta por Bernardo Subercaseaux') en Ia iconografia que nos convoca, sino tambien, por 
las connotaciones polfticas e ideol6gicas que ha tenido y tiene.' 

Circunscribiendonos a algunas de las formas de expresarse que ha tenido en los siglos 
examinados y, especialmente, a Ia experiencia de Ia conquista y colonizaci6n ( o invenci6n) 
de America, llevemos el examen a Ia vieja oposicion entre barbaro y civilizado, y al desliza
miento semiintico de Ia palabra barbaro. Esta, hunde sus rafces en Ia Grecia cliisica. A partir 
de Ia oposicion griego/persa, barbaro se considera todo aquel que no habla griego y que vive 
bajo un gobierno desp6tico, que admite sin mas Ia posibilidad de "sabidurfas barbaras" y que, 
por tanto, no tiene esa connotacion de desigualdad racional, espiritual u ontologica que 
caracterizara lo no civilizado de los siglos venideros. 

Las potencias peninsulares en expansi6n legitimariin el dominio sobre los habitantes 
de los nuevos territorios haciendo referencia tanto a viejas ideas (de Arist6teles, de Her6doto 
e incluso Homero ), como a concepciones mas recientes sobre el mundo10 y sus habitantes. Ya 
entrado el siglo XVI y mediada por los tiempos medievales, por el cristianismo, por Ia 
experiencia de las cruzadas y Ia inquisici6n, Ia barbarie ira cobrando un nuevo rostro, a! ritmo 
que se articula en clave explicativa de los habitantes de America y sus costumbres11

• Los 
seres multiformes, monstroos, hombres salvajes, que se si!Uan sobre el triple registro de Ia 
humanidad, Ia animalidad y Ia divinidad (o su contrario, Ia demonizaci6n) seran una primera 
expresi6n de "el otro" en America. Asi se inaugura el proceso de barbarizaci6n del indio. 

Poco a poco, y en Ia medida en que el barbaro se va diferenciando de ese imaginario 
fantastico, comienza a identificarse como un ser incompleto o corrompido que necesita de 
occidente para Ia salvaci6n. Vinculado a Ia literatora de viajes, hacia el siglo XVII, se tiende 
a estereotipar como infiel. 

El debate entre civilizacion y barbarie y su vinculo con Ia religion ocupani en el 
imaginario dieciochesco un Iugar central, con ello, se abandona Ia noci6n de barbaro a Ia que 

8 "Pensamiento operante y construcci6n de naci6n durante el siglo XIX'', Loyola, Manuel y Grez, Sergio 
(compiladores) en Los proyectos nacionales en el pensamiento politico y social chileno del siglo XIX, Santiago, 
Ediciones Universidad Cat6lica Silva Hemiquez, 2002. 

9 ''()posiciOn arraigada en el imaginario pero que ya no se reconoce como tal y ante Ia cual es ficil permanecer 
ciego". 

10 Para profundizar sobre Ia noci6n de mundo vigente en Ia Cpoca del "descubrim.iento" puede consultarse del 
texto de O'Gorman, el capitulo "El horizonte culturnl". 

11 A6n en Las Casas, reconocido por su defensa de las capacidades de los indfgenas americanos, se puede apreciar 
operando esta dicotomia en el dililogo que establece con sus opositores y el tipo de argumentos utilizados. De 
cualquier manera, Ia postura triunfante a largo plazo de estas disputas ideol6gicas sobre Ia naturaleza del indio 
sert la opuesta al padre Las Casas. 
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nos referiamos. Junto con Ia filosofia de las luces apareceni como contrario del hombre ilus
trado, el iletrado, Ia chusma, el populacho. 

Para el cristianismo en tanto, •• el salvaje sOlo es bueno en su rostra de convertido y 
solo merece ser conocido una vez civi/izado. El sa/vaje cristiano, y por lo tanto desbarbari
zado, ofrece Ia prueba de Ia universalidad de Ia civilizacion occidental". (Hurbon 1993: 3 6) 

En resumidas cuentas, occidente en su percepcion del otro solo ve lo que estli 
capacitado para ver. El otro, Ia barbarie, el salvaje, cobranl desde el descubrimiento de 
America el caracter de un vacio a ser llenado con el contrario del sf mismo europeo, desde un 
imaginario que encontrara en Ia figura del barbara, Ia f6rmula explicativa de los habitantes de 
estas tierras. 

CONCLUSION 

Nos parece que dos de las variadas interrogantes que expusimos se asientan como las 
mas notorias: 

I) i,Es posible un conocimiento etnico a partir de Ia representacion iconognifica? 

2) ~Como identificar en Ia imagen aquello que es refl<tio y qoe constroccion discursiva? 

Nuestras aproximaciones te6ricas y metodol6gicas nos llevan a dar las siguientes 
respuestas: 

I) El "estatoto de Ia imagen" como fuente etnohist6rica no puede ser conferido a priori, 
por el contrario, su utilizacion por esta disciplina es factible en Ia medida que se 
identifiquen y expliciten, claramente, culiles son los elementos que se pretende 
rescatar. 

2) La comprension interna de Ia imagen se logra mediante el estodio de Ia episteme que 
las produjo, de las tecnicas y requerimientos esteticos que condicionan su produccion 
y de su contexte hist6rico. 

3) La dupla civilizacion/barbarie es deterrninante del modo como occidente concibe a 
"el otro" y es uno de los soportes epistc!mico que condicionan Ia imagen. 

4) El conocimiento visual representa un enriquecimiento importante del saber, compone 
una nueva cultora, pero puede ser terriblemente manipulador si no aprendemos a 
manejarlo con sentido critico. 
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