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1. INTRODUCCI~N 
LA F O T O G ~ A  COMO DOCUMENTO 

El siguiente artículo pretende rescatar la función social de la fotografía en Chile como 
instrumento para la identificación, control y clasificación de los delincuentes durante los 
siglos XIX y xx. A través del examen de las "galerías de delincuentes" (registros fotográficos 
en serie), elaboradas desde fines de la década de 1860 en nuestro país, se intenta una aproxi- 
mación a los conceptos criminológicos manejados y transmitidos por la elite médica, judi- 
cial y legal. En este sentido, es fundamental el cambio que se experimenta entre los tradicio- 
nales métodos de identificación, basados en el reconocimiento interpersonal y la memoria 
visual, y los aportes del francés Alphonse Bertillón, creador de la filiación antropométrica, 
que concentra la caracterización individual de los delincuentes en mediciones óseas y en las 
descripciones de su aspecto físico. Para tal propósito, el uso de la fotografía como soporte 
gráfico del conocimiento criminal fue fundamental al permitir que tanto el aparato policia- 
co como carcelario, contaran con un medio de control visual para aquellos delincuentes de 
mayor peligrosidad y de los reincidentes. La muestra de fotografías seleccionadas, permite 
apreciar los caracteres iniciales de estas "galerías" y su evolución, proceso paralelo a la 
mayor "cientifización" policial chilena que se gesta durante el siglo xx'. 

Al respecto, es preciso rescatar el uso social de la fotografía en este contexto, entendi- 
da como una memoria documental de lo real, es decir, que incluye tanto la producción 
(¿cómo se ha producido?), la recepción (¿cómo es percibido?) y la contemplación (¿qué es 
lo que hay representado?) de la realidad que transforma en imagen. En dicha perspectiva, la 
fotografía toma funciones sociales que antes eran propias de la pintura, como es el caso de 
los retratos de personas, y opera asimismo como "transformación de lo real" (símbolo) y 
como una "huella de lo real" (índex). De ahí que su sentido esté determinado por la relación 
que establece con su objeto y con la situación en que éste se encuentra. Por ello la fotografía 
es singular (huella única y que remite a un referente que no podrá repetirse más), es testimo- 
nial (testifica, certifica y ratifica la existencia de diversas naturalezas) y, por último, designa 
un "aquí-ahora", un "allí-antes". Tiene además tres grandes funciones: documental (reflejo, 
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