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Resumen 
El presente texto, más que como un artículo académico, se presenta como un relato experiencial respecto 

de un proceso de investigación y las reflexiones emergentes del mismo. Por una parte, se intenta represen-

tar un acercamiento a la investigación y una ruta de reflexión orientada a la descolonización del pensa-

miento, del propio feminismo, así como también de las metodologías y, por  otra, el abordaje de la tensión 

entre narrativas y contra narrativas referidas a la auto representación visual de mujeres y feminidades ra-

cializadas en el sur de América Latina. Para esto, se hace un trayecto que muestra las visualidades tradicio-

nales, que conforman la “narrativa oficial”, circulantes en la cultura popular – particularmente la chilena- 

respecto de la mujer india y, en contraposición, se analiza el rol político y transformador que cumplen en la 

actualidad la acciones de arte – a modo de ilustraciones- propuestas por artistas racializadas del Colectivo 

de Identidad Marrón en Argentina, orientadas a generar un nuevo relato a partir del activismo antirracista.   
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Introducción 

El texto que propongo a continuación fue escrito en el proceso de investigación vinculado a mi 

trabajo de tesis de maestría en Estudios Culturales latinoamericanos, en cual indago sobre el rol 

que cumplen actuales contra representaciones visuales - ilustraciones- de artistas ligadas al Co-

lectivo “Identidad Marrón” (Argentina). Hago alusión a mi rol como investigadora social, feminista, 

con consciencia mestiza, como propone la autora Gloria Ana Anzaldúa, que busca, a través de 

este trabajo de investigación, la descolonización de mi propio pensamiento, lo que va de la mano 

con un esfuerzo por descolonizar, también, las metodologías de investigación. En el texto refle-

xiono respecto de las representaciones visuales de la mujer india desde la narrativa oficial, euro-

centrada, y las contrasto con las actuales propuestas de autorrepresentación de artistas “ma-

rronas”, las que operarían como contra narrativas en el marco de la apropiación del pensa-

miento crítico por parte de estas artistas y activistas. Éstas, siguiendo el trayecto de los Feminis-

mos del Sur, estarían construyendo un espacio de denuncia y resistencia ante las diversas violen-

cias ejercidas históricamente por la colonización de los cuerpos y subjetividades de mujeres y fe-

minidades racializadas en los diversos territorios latinoamericanos. Así aportarían a la construc-

ción de una memoria cultural auténtica, experiencial y actualizada.  

 
Más que un resultado, un trayecto 

Quiero contarles acerca de cómo he vivido íntimamente mi investigación, cómo fui eligiendo y re-

lacionándome con mis objetos de estudio, cómo llegué a mis principales maestras, qué es lo que 

he ido aprendiendo de ellas y cómo todo este ejercicio que lleva casi tres años, me ha ayudad o 

en el trabajo cotidiano de descolonizar mi propio pensamiento y mi propio feminismo.  

 

Pocas veces se tiene la oportunidad para hablar sobre una investigación desde un lugar íntimo; 

desde las emociones que se transitan en un proceso que, muchas veces, in icia muy por fuera de 

la rigurosidad metodológica. Aquí valen la intuición, la rabia, los traumas, la ansiedad y las ausen-

cias de sentido.  

 

Para ser honesta, hablar “mi investigación”, no es algo que me acomode; al menos a mí me suena 

frío, mucho más frío de lo que ha sido este trabajo, que seguro ha sido más trayecto que resul-

tado. Me arriesgo a decir que quien inicia un postgrado, un taller, un curso - al menos en el área 

de las ciencias sociales y de los estudios culturales- con el fin de encontrar respuestas, está des-

aprovechando su tiempo y energía. Al menos yo, me siento un poco más segura con la produc-

ción intensiva de nuevas preguntas y con la posibilidad de rotura y fuga de ciertos marcos epis-

temológicos, más allá de una certificación.  
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La gran motivación para comenzar un magíster con enfoque latinoamericano, era esencialmente 

descolonizar mi propio pensamiento; poder encontrar esa perspectiva no sólo crítica, sino que 

también, auténtica. Suena a terapia y, la verdad, eso es lo que más han sido estos últimos años 

de investigación.  

 

Puedo decir que todo empezó con una imagen, la que generó un big bang en mi cabeza. Me im-

pactó porque era algo así como una “re-versión” de la portada de un libro de Luciana Peker, que 

yo había leído poco tiempo antes, llamado “La Revolución de las hijas”.  

 

 

 

 
Imagen 1. Fotomontaje: La revolución de las marronas. Colectivo identidad Marrón. Fuente: Cuenta de IG del Colectivo de 

Identidad Marrón. Argentina, 2019  
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Esta portada alternativa (Imagen1), había sido lanzada en redes sociales por un grupo de feminis-

tas del Colectivo de Identidad Marrón. Se trataba de un fotomontaje; una forma de rechazo al 

feminismo “blanco”, en que se “suplanta” la portada del libro original, en que sólo aparecen muje-

res jóvenes, blancas, con cuerpos delgados. 

 

Esta acción fue un golpe a mi “ser feminista”. Me cuestioné profundamente el por qué yo no ha-

bía podido ver esa reducción de “la mujer” en la portada oficial (Imagen 2). Esta acción performá-

tica es literalmente una “toma” de la portada del l ibro de Peker: se replican la actitud de las pro-

tagonistas, las posturas, el vestuario, pero, esta vez, al centro van mujeres racializadas; Mujeres 

marronas. En primer plano está Daniela Ruiz: mujer, transexual, actriz y escritora. Cuando fue pu-

blicada esta imagen, Daniela expresó: 

 
Imagen 2. Portada libro: La Revolución de las hijas (2019), Luciana Peker.. Fuente: Planeta de libros de Paidós. Editorial Planeta. 
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No existir para nosotrxs ha sido algo común, pero claramente existimos… Nos interpelan constan te-

mente las imágenes blanqueadas, estilizadas y hegemónicas que vemos a diario. El feminismo no es la 

excepción, pero el camino para entender que no estamos en los lugares visibles, es visibilizarlo… somos 

las sujetas de la revolución para decir que las mujeres marrones existimos y vamos a revolucionarlo 

todo. (Revista Furias, mayo 2019) 

 

No pude dejar de pensar en esta acción; una acción política en que no sólo se trae simbólica-

mente “el margen al centro” – o más bien, se asume una voz poderosa desde el margen-, sino 

que se cuestiona a un sector progresista de la sociedad: el propio movimiento feminista.  
 

magen 3. Imágenes y representaciones de la mujer mapuche en medios de comunicación tradicionales en Chile. . Fuente: Co-
llage elaborado en el proceso de investigación 
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En esta idea de descolonizar mi pensamiento, se instalaba la necesidad de desprogramar mi me-

moria de mujer, feminista, pero igualmente, y a pesar de las resistencias, intervenida por la na-

rrativa oficial. Entonces, decidí que el magíster iba a ser mucho más trayecto que resultado y así 

ha sido. Me hice la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las imágenes que han construido nuestro ima-

ginario respecto de las mujeres indias? Fue así que surgió mi obsesión por sumergirme en la ten-

sión entre representaciones y contra representaciones; narrativas y contranarrativas.  

Llegué a algunas referencias cercanas (Imagen 3) para mí, en Chile:   

 

¿Qué onda Nestlé usando este dibujito naif en su famosa Leche Sur? ¿Qué muestra la moneda de 

cien pesos? ¿Por qué nunca hay un nombre en las representaciones tradicionales de mujeres in-

dias?, ¿Por qué siempre es biológicamente mujer?, ¿Por qué es sólo madre?, ¿Por qué es un dis-

fraz en una teleserie?, ¿Por qué se ha utilizado su imagen para elaborar el imaginario de “la 

buena india”, saludando amablemente al dictador Pinochet?, ¿Por qué sólo en el campo?, ¿Por 

qué está borrada en el mundo urbano?, ¿Por qué es criminalizada si se defiende?, ¿Qué pasa con 

las hijas y las nietas de aquellas que migraron a la ciudad?  

 

Tenía que haber otras representaciones y eso fue lo que me motivó a decidir que me enfocaría 

en el rol de nuevas visualidades para la investigación. Un día, haciendo un recorrido habitual por 

redes sociales, me encontré con la siguiente ilustración (Imagen 4).  

 

“Cara de india y Ke” – caprichosa y rabiosamente mal escrito el “ke”- ilustración realizada por la 

artista Flora Nómada, perteneciente al Colectivo de identidad Marrón. Esto estaba tan lejos de la 

narrativa visual oficial y tan cerca de la expectativa de encontrarme con una autorrepresenta-

ción auténtica. En paralelo, me encontré con otra ilustración de Flora: Una mujer india, abriendo la 

interrogante – y sobre todo preguntándose a sí misma- ¿cómo te representa la Cultura? (Ima-

gen 5). 
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Imagen 4. Ilustración de la artista Flora Nómada (Colectivo Identidad Marrón). . Fuente: Cuenta de IG de Flora Nómada (@flo-

ranomada) 

 
Imagen 5. Ilustración de la artista Flora Nómada (Colectivo Identidad Marrón).  Fuente: Cuenta de IG de Flora Nómada (@flo-

ranomada). 
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Después, con una serie de ilustraciones realizadas por distintas artistas “marronas” que me hicie-

ron sentir que aquí había una acción activista – a estas alturas “artivista”disruptiva, disputando 

con fuerza un espacio en la memoria cultural (Imagen 6).  

 

Colores, actitud desafiante, fuerza, voz y presencia. Mujeres y feminidades racializadas hablando 

de sí mismas, no dejando que artistes blanques hablaran por ellas. Una carnicera cortando pier-

nas de hombres, un grupo de mujeres demandando al estado que el aborto sea legal,  seguro y 

gratuito; dos mujeres amándose, una marrona Sailor Moon. Un grupo de mujeres indias diciendo: 

“que ningún estándar defina tu belleza”, al más puro estilo de la publicidad de la marca Dove. In-

dias guerreras, indias urbanas, indias usando Adidas, indias trabajadoras, indias amantes, indias 

irónicas, indias en contra de los estándares de belleza, indias altaneras, indias indefinibles, indias 

deseantes, indias deseadas. Indias protagonistas en la realidad y en la ficción; indias apropián-

dose del color rosado, indias Pop, indias engullendo en un acto rabioso códigos de lo “femenino 

blanco”, indias desobedientes. 

 
Imagen 6. Diversas ilustraciones y serigrafías de las artistas Flora Nómada y La Delmas, Colectivo de Identidad Marrón.  

Fuente: Collage elaborado en el proceso de investigación. 
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Artistas marronas exponiendo las propias versiones de sí mismas; articulando una voz desde el 

margen, representando, además, un “dolor histórico” y trabajando activamente sobre la repro-

ducción de un nuevo imaginario. Artistas activistas respondiendo a necesidades culturales no sa-

tisfechas por el arte institucional, generando algo así como un testimonio “vivo” y activo en la 

construcción de la memoria. 

 

Estas artistas marronas son, sin duda, mis maestras y protagónicas en mi altarcito de mujeres 

inspiradoras (porque descolonizar una cabeza y un cuerpo es lo más parecido a un milagro). Son 

las que me hicieron entender que “otros mundos son posibles”, como propone Silvia Rivera Cusi-

canqui - socióloga e investigadora de origen aymara-, que hay que ir hacia nuevos relatos y ha-

cer un esfuerzo por habitar las fisuras en los imaginarios.  

 

Estas ilustraciones son mucho más que objetos de estudio para una tesis. No dejo de pensar en 

todos los significados que tienen; creo que son infinitos y, por suerte, contradictorios, al igual que 

nuestras identidades. Al verlas, siento alivio aprendido, en este trayecto, que lo imbricado y la in-

comodidad son esenciales, además de ser los principales apoyos cuando el deseo - más que un 

objetivo en una investigación formal- va en la línea de descolonizar el propio pensamiento y, de 

paso, el propio feminismo.  
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