
Cocina de Doña Cuca en San Felipe de los Herreros.
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De ida y vuelta

Tierra de sí misma

dibujante de símbolos 

desafío mandatos y designios.

Con ojo de pájaro cruzo La Cañada de los Once Pueblos.

el umbral es un espejo de sal y romero,

sopla un viento de luna errante y profana

un rayo atraviesa mis manos y las hace brillar. 

No hay lugar para los corazones cansados,

solo churipo y charanda.

Soy un lago de peces en la oscuridad,

estrella de la mañana en la Meseta Purépecha.

Hay una luz al otro lado del río

tejer flores con hilos de colores.

Una voz herida rompe mis sueños,

una lengua de lumbre me salva.

Mis hermanas hablan de la sangre y el orégano. 

No he olvidado mi pelo,

el fuego que incendia mi silencio.

Me elijo, decido las nubes que quiero crear, 

la milpa que he de cosechar,

las personas y caminos que alientan mi andar.

Fragmento de un poema que creamos con Antonio 

Falcón, después de intercambiar experiencias acerca 

de nuestra relación y acompañamiento con mujeres 

purhépechas, en mi caso, y con mujeres del istmo de 

Tehuantepec, en el suyo, durante el XIV Curso sobre 

Lenguaje Audiovisual e Investigación Social, convo-

cado por el Laboratorio Audiovisual de Investigación 

Social del Instituto Mora en 2023.
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 09.
Lenny Garcidueñas
Representación y alteridades

¿Puede el diseño aportar a la conformación de 
una cultura visual descolonizada?

¿Está emergiendo otra imaginación de diseño, esta vez 

más radical y constructiva? ¿Los nuevos diseñadores podrían ser 

considerados como activistas de transición? Si así fuera tendrían 

que caminar de la mano con quienes están protegiendo y 

redefiniendo el bienestar, los proyectos de vida, los territorios, 

las economías locales y las comunidades en todo el mundo. 

Estos son los emisarios de la transición hacia 

formas plurales de hacer el mundo. 

Arturo Escobar

I

Soy Lenny Garcidueñas (Saturno). Soy edi-
tora, diseñadora y artista visual. Soy mexi-
cana, vivo y trabajo en Morelia, ciudad en 
la que crecí. Mi búsqueda a través del dise-
ño y la ilustración gira en torno a las iden-
tidades y la alteridad. Mi producción tra-
ta de responder algunas cuestiones sobre 
cómo siento y represento el mundo en el 
que habito y cohabito con una gran diver-
sidad de personas y sus experiencias. Con-
tinuamente me pregunto de qué manera yo 

también soy parte de esas comunidades y 
qué corresponsabilidad tengo con ellas. 

En este texto abordaré algunas reflexiones 
sobre mi trabajo y el proceso creativo que 
he desarrollado como una práctica colecti-
va de indagación, articulación y colabora-
ción, que combina la investigación acadé-
mica con conocimientos no científicos, la 
antropología del diseño y la comunicación 
visual. Después de hacer un breve recorrido 
por mi trayectoria profesional, me concen-
traré en el último proyecto que estoy rea-
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lizando y que invita a pensar en la acción 
política del diseño y las aportaciones que 
puede hacer para la conformación de una 
cultura visual descolonizada, en el caso 
específico de las mujeres purhépechas que 
participan en procesos de emancipación en 
sus comunidades. Dado que el concepto 
de cultura visual es polisémico y está siem-
pre en constante evolución, me referiré a 
él en dos ámbitos: como campo de estudio 
vinculado a la creación de identidades y a 
las experiencias de la visión y de la mira-
da como un acto social, y a la perspecti-
va práctica, que consiste en proporcionar 
herramientas y medios para construir con 
los espectadores formas de resistencia ante 
representaciones que reproducen la des-
igualdad, la injusticia, los estereotipos y la 
homogenización de la realidad (Hernán-
dez, 2005). Haré referencia a algunos au-
tores, cuyas aportaciones teóricas e ideas 
han sido fundamentales para sustentar esta 
propuesta, así como a los testimonios de 
algunas de las mujeres con quienes trabajo 
y que han sido vitales para la realización 
de este proyecto. 

Desde que me acuerdo, me gustaba dibu-
jar, y aunque primero pensé en estudiar ar-
tes plásticas, al final me decidí por la licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación, 
que orienté hacia la producción de medios 
audiovisuales y el diseño de la comunica-
ción gráfica. Esto me permitió descubrir 

el potencial político de las imágenes y la 
importancia que han tenido en la confi-
guración de identidades e imaginarios co-
lectivos, y cómo estos afectan y guían la 
conducta y las relaciones en la vida social 
de los individuos. Advertí también que los 
espacios para reconocernos y nombrarnos 
son desiguales, que las prácticas de repre-
sentación hegemónica imponen una visión 
colonial dentro y fuera de los sectores so-
ciales oprimidos o marginados, y que, a 
su vez, estos perpetúan la exclusión y la 
segmentación social. Conocer y asumir la 
responsabilidad que las diseñadoras tene-
mos en la constitución de la cultura visual 
de nuestro tiempo me hizo adentrarme en 
la práctica e investigación sobre las formas 
de representación y la configuración de 
los discursos visuales. Continúe mis estu-
dios con una maestría en Artes Visuales, 
cuyo tema de investigación fue el entorno 
urbano popular como espacio simbólico 
de identidad y resistencia. Actualmente 
realizo un doctorado en Diseño y Comu-
nicación Visual, que tiene el propósito de 
contribuir a la antropología del diseño, a 
través de una práctica intercultural y con 
perspectiva de género. Para ello, trabajo 
con mujeres purhépechas que participan 
en procesos de autonomía y emancipación 
desde entornos domésticos y comunales 
como las faenas, las fiestas, las asambleas y 
los Consejos Comunales Indígenas. Como 
algunos de los resultados de este estudio 
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son el objeto de esta presentación, expli-
caré brevemente cómo ha sido mi relación 
con estas comunidades.

En el año 2010 me integré a un equipo 
multidisciplinario con el que trabajamos 
en la búsqueda de alternativas y rutas 
transdisciplinarias para generar conoci-
miento e innovación pedagógica median-
te el diálogo de saberes. Yo me sumé des-
de el diseño y la comunicación visual; en 
conjunto, realizamos la edición de varios 
libros para niñas y niños,1 que tuvieron 
como propósito abrir espacios para visi-
bilizar, representar, reconocer y revalorar 
la riqueza del patrimonio biocultural y, 
de paso, denunciar las condiciones de po-
breza y desigualdad en que todavía se en-
cuentran algunas comunidades indígenas 
y rurales en Michoacán. Estos libros con-
tienen las voces, historias, experiencias, 
aspiraciones y dibujos de niñas, niños y 
niñes que fueron tomados en cuenta como 
protagonistas para la construcción de su 
comunidad. Entre estos destacan Cherán 
Keri. Conociendo y reconociendo nuestro 
territorio (Colectivo, 2013) y El libro de 
los niños jornaleros (Colectivo, 2017). Ese 
mismo año comencé a colaborar de mane-
ra constante en diversos proyectos de la 
ENES-UNAM, Campus Morelia, uno de 
ellos conformado por un equipo de abo-
gados, historiadores y antropólogos, que 
más tarde se constituiría en el Laboratorio 

de Antropología Jurídica y del Estado de 
esta misma institución, donde también se 
integró el Colectivo Emancipaciones. Este 
último, cabe señalar, a partir de la lucha de 
Cherán en 2011, ha dado acompañamien-
to jurídico y político a distintas comuni-
dades indígenas del país para defender su 
derecho al autogobierno. Tales interven-
ciones y procesos, que ya tenían tiempo 
estrechando lazos de confianza, fueron las 
que me abrieron las puertas para involu-
crarme y conocer de cerca a las personas 
y sus comunidades. Desde entonces, he 
asistido y participado en distintos eventos 
como foros, consultas, mesas de diálogo, 
asambleas y fiestas comunales. Además, 
he realizado algunas estancias en comu-
nidades como San Felipe de los Herreros, 
Angahuan y Cherán Atzicurín. 

A partir de estas vivencias, he tenido la 
oportunidad de colaborar en la creación 
de diversos materiales, que van desde la 
identidad de los proyectos, hasta por-
tadas e ilustraciones para libros, videos, 
carteles, postales e infografías sobre even-
tos, testimonios, experiencias, aconteci-

1 Los materiales realizados a través del proyecto Es-

pacio para la Cultura Ambiental A. C. se pueden con-

sultar en el siguiente link:

www.behance.net/gallery/79815665/Libros-Books
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mientos, conceptos, leyes y derechos que 
apoyen sus causas y promuevan la demo-
cratización y la apropiación social de los 
conocimientos que se han generado en es-
tos procesos. También he colaborado en 
la edición de álbumes fotográficos desti-
nados a difundirse en redes sociales. 

Otra experiencia importante consistió en 
proponer la realización de la muestra fo-
tográfica que llevó por título “Las raíces 
de la memoria”, donde, además, participé 
en el equipo de gestión, curaduría y mon-
taje, la creación de dos collages y el diseño 
de materiales de difusión. Esta exposición 
formó parte del proyecto de la UNAM: 
“Memoria, arte y derechos humanos en 
San Felipe de los Herreros”, a cargo del 
Dr. Orlando Aragón, y reunió una serie de 
40 imágenes, en su mayoría tomadas por 
el Dr. Luis Alejandro Pérez Ortiz, quien, 
como integrante del equipo de esta inves-
tigación, durante varios meses elaboró un 
registro fotográfico de personas, lugares y 
eventos de la comunidad con una mirada 
antropológica. La exposición se presentó 
primero en la Jefatura de la Tenencia de 
San Felipe de los Herreros, y después en 
la Casa de la Cultura de Morelia en 2019. 
En ambas ocasiones hubo un gran número 
de asistentes y sentimos con mucha emo-
ción cómo los habitantes de San Felipe se 
apropiaron de ellas. Al terminar el periodo 
de exposición, las fotografías impresas en 

gran formato se entregaron a los represen-
tantes de su Consejo Comunal. 

Con dinámicas similares, he colaborado en 
una docena de proyectos donde los proce-
sos de producción, difusión y devolución 
son considerados como actividades dialó-
gicas que integran, a lo largo de su desa-
rrollo, los conocimiento y prácticas de las 
comunidades involucradas. Esto ha posi-
bilitado un impacto y un reconocimiento 
importante que, a su vez, han legitimado 
y consolidado los equipos de académicos, 
estudiantes y actores sociales con los que 
trabajo. Al mismo tiempo, el vínculo afec-
tivo con distintas personas se ha fortale-
cido, en mi caso sobre todo con algunas 
mujeres con quienes he sentido gran em-
patía, admiración y cariño. El trabajo co-
laborativo que realizo con ellas tiene que 
ver con la manera en que escucho sus expe-
riencias, preocupaciones y necesidades; las 
cosas que consideran relevantes y las que 
quieren cambiar. Por supuesto, en recipro-
cidad también les comparto mis inquietu-
des e intereses.  En la dinámica sumamos 
ideas y propuestas sobre problemáticas y 
soluciones; hablamos sobre qué materiales 
desde el área del diseño podrían ser útiles y 
pertinentes a su contexto. 

Permanecer cerca de estas comunidades y 
de sus habitantes me da la posibilidad de 
tener retroalimentación sobre lo que he-
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mos diseñado. Esto me permite comprobar 
el peso que tienen las imágenes y su capaci-
dad para afectar las experiencias de quienes 
las miran, ya sea a favor o en detrimento 
de la integridad y dignidad de las personas; 
es decir, las imágenes pueden cambiar, im-
poner, reproducir, perpetuar o ampliar las 
percepciones acerca de las identidades, mo-
vimientos políticos y grupos sociales. Una 
investigación que da cuenta de esto fue lle-
vada a cabo por la Dra. Gabriela Zamora-
no, quien se ha adentrado en el estudio de 
la antropología visual mediante un análisis 
etnográfico de procesos de producción, a 
través del uso del video como herramienta 
política para incidir en la realidad en co-
munidades indígenas de Bolivia. Una de 
las hipótesis que planteó la Dra. Zamo-
rano fue considerar la realización de vi-
deos sobre vivencias personales y memoria 
histórica, elaborados con la participación 
de actores indígenas (no profesionales), 
dirigentes, autoridades y comunicadores, 
como una manera de intervenir la realidad 
política y social de su país. En este contex-
to sostiene que, al recrear circunstancias 
y experiencias, ya sea desde la ficción o el 
documental, los pueblos originarios de Bo-
livia ganaron presencia y abrieron espacios 
que promovieron el debate, la negociación 
y la reflexión conjunta, que a su vez les 
permitió concebir futuros políticos distin-
tos; posibilitando, además, movilizaciones 
obreras y campesinas (Zamorano, 2009). 
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Diseño de carteles y material de difusión para la Se-

gunda Edición de “Ikarani.  Encuentros por el auto-

gobierno”.

Ilustración digital.

Julio, 2023.
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Diseño de cartel para el proyecto Tierra Viva* 

(@ caminos_de_michoacan_y_pueblos).

Ilustración digital.

2023.

@Memoriadetierra

Caminos y pueblos 
de Michoacán ������������

�������������
����������
������

* Proyecto autogestivo y colaborativo entre el diseño, 

la antropología y las comunidades indígenas para la 

producción de materiales audiovisuales que contribu-

yan a los procesos de autonomía y a la construcción 

de nuevas utopías desde los pueblos originarios de 

Michoacán.
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Diseño de la identidad gráfica y de los materiales de 

difusión de Jarhan-Tok. Concurso de video corto. / 

Colaboración para la edición y diseño del libro Jar-

han Pakua: historias para iluminar.

Arantepacua, Michoacán, México.

2020.

El diseño tipográfico del logo de Jarhan-Tok estuvo a 

cargo del Mtro. Amaruy Veira.

Este trabajo formó parte del proyecto PAPI-

ME-UNAM “Estar en el campo. Autonomía, historia 

y cultura en la comunidad de Arantepacua, Michoa-

cán” (2020-2021), cuyo responsable fue el Dr. Luis 

Alejandro Pérez. 
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Diseño de la identidad gráfica y de los materiales de 

difusión de la exposición fotográfica “Las raíces de la 

memoria”.

Collage digital. Impresión de 100 postales.

San Felipe de los Herreros / Morelia, Michoacán, 

México.

Mayo 2019.

SAN 

F E L I P E

DE LOS

H E R R E R O S

M I C H O A C Á N

O Jefatura de la Tenencia de 
San Felipe de los Herreros y  

Casa de la Cultura de Morelia / Sala Efraín Vargas

Exposición fotográfica
LAS RAÍCES DE LA MEMORIA
Mayo, 2019

Proyecto: UNAM / Papime-pe406618 “Memoria, Arte y Derechos Humanos en San Felipe de los Herreros, Michoacán”

Este trabajo formó parte del proyecto PAPI-

ME-UNAM “Memoria, arte y derechos humanos en 

San Felipe de los Herreros, Michoacán” (2018-2019), 

cuyo responsable fue el Dr. Orlando Aragón Andrade.
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Cartel basado en imágenes del Primer Aniversario de 

la Autonomía en San Ángel Zurumucapio, Michoa-

cán, que se celebró en junio de 2021.

Ilustración digital.

Diciembre, 2023.
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SOBERANÍAS COMUNALES
El autogobierno indígena en el Michoacán contemporáneo

¡NO FALTES!

E x p o s i c i ó n  f o t o g r á f i c a

Inauguración
 20 FEB / 17 hrs

UNAM Centro Cultural Morelia
Av. Acueducto #19, Centro Histórico

Ilu
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morelia

 

UN 
DO
M

POSGR
Antropología

Permanencia hasta el 
22 de marzo, 2024

Cartel para la exposición fotográfica “Soberanías co-

munales. El autogobierno indígena en el Michoacán 

contemporáneo”.

Mujeres purépecha de La Cantera sosteniendo la 

bandera purhépecha durante la marcha para exigir 

el reconocimiento de las guardias comunitarias (Kua-

richas).

Ilustración digital.

Febrero, 2024.
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2

Hoy en día, la transformación de los me-
dios, en especial de las redes sociales, ha 
acelerado los procesos de comunicación, 
producción, consumo y circulación de 
contenidos y, por tanto, la relación que 
tenemos con las imágenes. Aunque preo-
cupa su uso social, pues su influencia en 
la vida cotidiana parece inclinarse más 
hacia otros modos de enajenación e inter-
mediación comercial, hay que reconocer 
el potencial emancipador de las imágenes, 
tanto en las redes sociales como en otras 
plataformas de visualización en internet, 
que pueden reinventar la forma en que 
interactuamos. El proyecto que estoy de-
sarrollando se suma a distintas prácticas 
que ya se están realizando desde sectores 
públicos y privados, y que apuestan a la 
apertura de espacios de creación colec-
tiva, crítica y reflexión, con el propósito 
de ampliar los imaginarios colectivos so-
bre las comunidades indígenas que se han 
construido desde el poder. Otro factor im-
portante en mi estudio es indagar sobre 
qué tipo de diseño y comunicación visual 
demandan los procesos que posibilitarían 
construir formas de resistencia, y nuevas 
narrativas visuales para la representa-
ción y la autorrepresentación. A partir de 
ello, comparto algunas de las cuestiones 
que me he planteado: ¿solo puede auto-
rrepresentarse como persona activa quien 

domina la tecnología? ¿Quiénes otorgan 
identidades y con qué intenciones? ¿Pue-
den las imágenes darle sentido a quiénes 
somos? ¿Pueden las imágenes transformar 
nuestra percepción sobre las otras y noso-
tras? ¿Estamos diseñando un mensaje, un 
producto, un objeto, un servicio o un sis-
tema que hace más justa nuestra realidad? 
¿Puede el diseño aportar a la construcción 
de mundos más plurales y democráticos? 
Para ampliar el contexto histórico, es im-
portante mencionar que, para muchas co-
munidades indígenas de México, al igual 
que para otras poblaciones de Mesoamé-
rica con las que comparten un pasado co-
lonial, el universo simbólico que consti-
tuye imaginarios colectivos ha establecido 
una serie de discursos tanto internos como 
externos, que sistemáticamente excluyó 
e invisibilizó las dinámicas culturales y 
sociales de su vida cotidiana, sus identi-
dades y sus luchas, promoviendo formas 
dominantes de ideología visual. El Estado 
mexicano, sobre todo en el siglo XX, im-
pulsó distintas acciones, como las campa-
ñas de alfabetización, tratando de asimi-
lar estas culturas a una nación y exigiendo 
la conformación de un mismo sujeto al 
que por ley le correspondían derechos y 
obligaciones. La palabra indígena se fue 
constituyendo como un estigma asociado 
a ignorancia, pobreza y marginalidad, y 
aunque su valor y percepción han cambia-
do en años recientes, los rastros de cate-
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goría inferior persisten y su reivindicación 
significa una lucha constante. En una en-
trevista que realicé en noviembre de 2021 
sobre la representación de las comunida-
des indígenas en los medios de comunica-
ción, la maestra Leticia Bravo, consejera 
tesorera de Angahuan, me compartió la 
siguiente reflexión: 

Es inexistente. Cuando los funcionarios sa-

can algo ilustrativo lo acomodan a lo que 

ellos quieren, a su forma. Le comentaba 

porque un día que fui a platicar con un pre-

sidente de la República como artesana, me 

dieron un escrito de lo que yo iba a decir, 

pero como yo antes ya había preparado un 

escrito con lo que yo quería decir, pus yo 

dije lo que yo quería decir y pus me rega-

ñaron, ¿por qué?, porque ahí iban a estar 

periodistas a nivel nacional y quería decir 

lo que a ellos les convenía, no lo que uno 

como artesana realmente necesitaba. Eso 

es lo que no me ha gustado, porque eso es 

algo ficticio. Hasta en los periódicos de la 

nota roja, le acomodan como quieren esos 

medios; entonces si hay algo que pueda 

contar lo que es real pues qué mejor. Ya no 

estamos en ese tiempo de cuando nos domi-

naron los medios con sus mentiras (Leticia 

Bravo, entrevistada por Lenny Garcidueñas 

en Angahuan, 7 de noviembre de 2021).

La corrección política del actual gobierno 
mexicano ha denominado a las comuni-

dades indígenas como “culturas origina-
rias”, término que muchas de estas han 
adoptado. Sin embargo, distintas inicia-
tivas institucionales las muestran, por 
un lado, como seres míticos, guardianes 
de los conocimientos ancestrales y de lo 
sagrado en conexión con el cosmos y la 
naturaleza y, por otro lado, las exhiben 
como comunidades atrasadas, ignoran-
tes y violentas, incapaces de replantear y 
resolver sus conflictos. El discurso oficial 
reconoce que México alberga 68 pueblos 
y comunidades indígenas y 68 lenguas, 
que constituyen un conjunto multicul-
tural y son portadores de identidades, 
culturas y cosmovisiones. El estado de 
Michoacán concentra una gran cantidad 
de habitantes provenientes de distintas 
culturas indígenas; la población más ex-
tendida es la purhépecha, con aproxima-
damente 128 000 personas hablantes de 
la lengua (INEGI, 2020). No está de más 
decir que estos indicadores son polémi-
cos e incorrectos, pues es una población 
mucho mayor que, aunque no habla la 
lengua, se autorreconoce como purhépe-
cha. Así pues, estas comunidades siguen 
siendo en gran medida desconocidas por 
un amplio sector de la sociedad estatal 
y nacional, de las instituciones y de sus 
funcionarios. Sin embargo, actualmente 
en Michoacán algunas comunidades de 
los pueblos purhépecha, mazahua, oto-
mí y nahua están experimentando im-
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portantes procesos políticos y sociales, 
reconocidos como referentes en la lucha 
por la autonomía y los derechos de los 
pueblos indígenas en el país.

Aunque estos pueblos históricamente han 
sostenido una disputa con el Estado, debi-
do a las experiencias de despojo y la situa-
ción de marginación y exclusión en que 
los mantiene, es a partir de la lucha por la 
autonomía en la comunidad purhépecha 
de San Francisco Cherán, en 2011, que 
se desencadena una serie de movimientos 
políticos en Michoacán, con la exigencia 
de justicia social que propicie la mejora de 
sus condiciones de vida en los ámbitos de 
economía, salud, educación y seguridad, 
entre otros. Cabe señalar que esta insu-
rrección en Cherán fue encabezada por 
las mujeres purhépechas, quienes, ante la 
impunidad, la violencia y la corrupción 
estatal, desataron el estallido social al en-
frentar al crimen organizado con piedras 
y palos. Este acontecimiento tuvo como 
consecuencia la expulsión del presidente 
municipal, la policía y los partidos políti-
cos para gobernarse conforme a sus “usos 
y costumbres” (Aragón, 2019). Pero no 
fue hasta el año 2017 en que nuevamen-
te los pueblos purhépechas iniciaron una 
serie de luchas y juicios para reivindicar 
su derecho a la autonomía, sumando al 
día de hoy alrededor de 30 comunidades 
que ejercen el presupuesto directo y eli-

gen a sus representantes mediante asam-
bleas, conformando Consejos Comunales 
Indígenas. Esto ha dado lugar a que en los 
últimos años haya cobrado visibilidad la 
participación política que históricamen-
te han tenido las mujeres en las luchas, 
asambleas y en el autogobierno indígena, 
así como en la vida comunal en todos los 
ámbitos; desde distintas prácticas coti-
dianas en lo económico, social, familiar y 
cultural, hasta su incidencia en la defensa, 
revitalización y conformación de la iden-
tidad de sus pueblos. 
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Margarita (Margarita Morales).

Propuesta de material, ilustración y diseño para 

“Mujeres que luchan”.

Santa Fé de la Laguna, Michoacán, México.

Noviembre, 2023.
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Lulú (Lourdes Bautista). 

Propuesta de material, ilustración y diseño para 

“Mujeres que luchan”.

Cherán Atzicurín, Michoacán, México.

Noviembre, 2023



Representación y alteridad 209.Número 13: 186-230

La casa de Lulú.

Propuesta de material, ilustración y diseño para 

“Mujeres que luchan”.

Collage digital.

Noviembre, 2023.
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2 El primer evento de “Ikarani. Encuentros por el au-

togobierno” se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre 

de 2021, en la comunidad de Angahuan, Michoacán. 

Convocó a representantes y autoridades de pueblos, 

comunidades y barrios originarios de Michoacán, 

Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca, mediante el 

proyecto de Ciencia de Frontera Conhacyt / UNAM 

“CALEIDOSCOPIO. Innovaciones políticas y jurí-

dicas de las comunidades indígenas que ejercen au-

togobierno para la transformación intercultural del 

Estado mexicano” (2021-2023).

3

Actualmente, en distintos espacios co-
munitarios, institucionales y académicos 
se escuchan las voces de algunas mujeres 
purhépechas, que al igual que las mujeres 
no indígenas, están cuestionando el es-
quema patriarcal, las estructuras de opre-
sión, poder y desigualdad que persisten en 
sus comunidades de origen y en las estruc-
turas del Estado mexicano. Sin embargo, 
como algunas de ellas manifiestan, aún 
falta mucho por hacer, pues la práctica 
de distintas dinámicas coloniales, racis-
tas y sexistas continúa validando acciones 
de demarcación y expropiación que las 
exponen a múltiples tipos de violencias 
y discriminación, en su condición de ser 
indígenas y de ser mujeres; en ocasiones 
también de ser pobres. “Tú no puedes 
porque eres mujer”, fue una de las frases 
más repetidas para denunciar el continuo 
cuestionamiento amenazante a las muje-
res que por primera vez han sido desig-
nadas como consejeras indígenas en los 
procesos de autogobierno de sus comu-
nidades. Esto lo expresaron distintas co-
muneras durante la mesa “Participación 
política de las mujeres”, del primer “Ika-
rani. Encuentros por el autogobierno”,2 

reunión realizada en noviembre de 2021 
en la comunidad de Angahuan. Sumado 
a esto, durante su participación la maes-
tra Rosa Guillermina Ascencio, consejera 

de Honor y Justicia de La Cantera (2021-
2023), señaló: 

Mi papá les dio mejores terrenos a mis her-

manos, las mujeres no debían de estudiar, 

a nosotras nos tenía que mantener el ma-

rido…/ Pero con la conformación de este 

proyecto de autogobierno yo pensé, ya me 

toca a mí…/ Desde que nos integraron por 

el mandato de paridad de género y nos 

presentaron al cabildo que son las autori-

dades que han estado desde siempre en mi 

comunidad, y que son puros señores, pu-

ros hombres; nos dijeron: “Las mujeres no 

pueden entrar aquí, pónganse de acuerdo 

allá afuera”. 

Con esta breve reseña sobre las comunida-
des y su relación con el Estado mexicano, 
en la que integro las voces de algunas mu-
jeres, he querido ejemplificar cómo he ido 
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tejiendo conocimientos teóricos y empíri-
cos a lo largo del proceso. De tal modo que 
uno de los principales desafíos es vincular 
el trabajo de campo y los documentos ora-
les y visuales con la producción de mate-
riales gráficos que propicien la difusión, 
la apropiación y el análisis de los conoci-
mientos que nacen en estos contextos. Por 
ello, busco acompañar y conocer, a través 
de métodos cualitativos, las necesidades de 
estas mujeres y establecer un compromiso 
político mediante la Investigación Acción 
Participativa, que tuvo como uno de sus 
fundadores y principales representantes a 
Orlando Fals Borda, destacado sociólogo 
colombiano que desde finales de los años 
70 impulsó una filosofía de vida para la 
investigación que no solo pretende inter-
pretar la realidad, sino transformarla con 
base en la organización y la acción colecti-
va. Para ello, recogió el término sentipen-
sar de un pescador que con él se refería a 
una práctica de pensamiento que combina 
el corazón y la cabeza; esta acción implica 
que la investigadora se involucre con las 
comunidades en un proceso de autorreco-
nocimiento, empatía y aprendizaje en el 
que todas las personas implicadas son a la 
vez aprendices y maestros. 

Tomando en cuenta estos principios, la in-
vestigación situada y el trabajo de campo 
son imprescindibles, así como la explora-
ción de metodologías interdisciplinarias 

con un enfoque crítico, que este estudio 
toma del nicho epistémico de la antropo-
logía visual. Por ello, la etnografía, la en-
trevista a profundidad, el diario de campo, 
la observación participante, las historias 
de vida y el registro fotográfico, sonoro 
y audiovisual han sido las fuentes princi-
pales con las que busco aproximarme a 
la conformación de nuevas narrativas que 
rompan paradigmas y cuestionen ciertas 
prácticas coloniales, que contribuyen a 
perpetuar estereotipos como el discurso 
exoticista y racista. El objetivo es que los 
materiales diseñados sean un puente de 
ida y vuelta, que comuniquen de mane-
ra abierta y horizontal, que propicien las 
relaciones y el diálogo intercultural entre 
personas especializadas y no especializas, 
que inviten a trabajar en el desarrollo de 
proyectos de investigación donde tanto 
los procesos como los productos fortalez-
can y visibilicen otras formas de pensar y 
ver el mundo.

El reto consiste en reconocer sus identi-
dades en constante construcción y rein-
vención, en integrar en todos los ámbitos 
a los pueblos y sus formas de expresión 
y autorrepresentación, considerando co-
nocimientos de distintas áreas que no 
respondan únicamente al desarrollo de 
competencias estéticas o compositivas, en 
las que por lo general se resalta lo pre-
hispánico y el folclore como referentes de 
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la identidad nacional. Es así que mi labor 
como diseñadora se ha revelado como 
la de una interlocutora de otras voces, 
otras miradas, otros afectos. En mi pro-
ceso creativo, intercambiar y compartir 
experiencias es esencial para proponer y 
desarrollar nuevos discursos y narrativas 
visuales que fortalezcan a las y los sujetos 
políticos que desde su cotidianidad están 
participando en la construcción social de 
sus comunidades y que, a su vez, esto nos 
ayude a replantear las circunstancias, ne-
cesidades y problemáticas que tenemos 
como sociedad. La propuesta gráfica que 
estoy explorando contempla el uso de he-
rramientas del diseño y la comunicación 
visual, disciplinas que poseen la capaci-

dad de conjuntar el conocimiento de múl-
tiples áreas de investigación, como las ar-
tes, las ciencias sociales, las humanidades 
y las ciencias naturales. En este sentido, 
Alejandro Tapia, catedrático que se dedi-
ca a investigar la función social del diseño 
y su capacidad para abordar problemas 
en distintas dimensiones culturales y so-
ciales, enfatiza: “el pensamiento de diseño 
podría arrojar luz al debate contemporá-
neo justamente porque reintegraría a la 
tecnología, a los procesos culturales y a 
los aspectos sociales sujetos a lo artificial, 
estableciendo una base común para en-
tender los fenómenos de la producción, el 
consumo y el uso dentro de la dimensión 
humanística y social” (Tapia, 2004: 12).
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Diseño de materiales para Tierra Viva 

(@ caminos_de_michoacan_y_pueblos).

Ilustración digital.

2023.
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4

Constantemente me cuestiono sobre la le-
gitimidad o la posibilidad de retratar es-
tas vidas desde la alteridad; me pregunto 
qué materiales y mensajes creados desde 
mi identidad y desde la academia pueden 
propiciar relaciones interculturales. Mi 
preocupación radica en el riesgo de repro-
ducir argumentos esencialistas, ya que, a 
lo largo de mi vida, he consumido narra-
tivas coloniales sobre “lo indígena”. Crecí 
en un contexto mediático que fue hacien-
do evidente cómo la distribución desigual 
de los recursos materiales se expresa en un 
territorio simbólico que implícitamente ha 
“justificado” una especie de consenso so-
cial de criminalización, donde el reclamo, 
la represión y los discursos de odio estig-
matizan la existencia de las comunidades, 
sus movimientos políticos y sus luchas. No 
obstante, también he podido identificar que 
dentro de las comunidades existen distin-
tas manifestaciones coloniales y dinámicas 
racistas que, en ocasiones, están profunda-
mente interiorizadas y habituadas. Ello ha 
significado una importante confrontación 
para entender cómo puedo desempeñar mi 
función de diseñadora en los procesos de 
representación que estoy planteando. En 
este sentido, Antonio Zirión Pérez, cate-
drático e investigador de la antropología 
visual y el cine etnográfico, problematiza 
sobre las siguientes cuestiones: 

¿Qué tan cierto es que cada cultura tiene su 

propia forma de ver y representar el mun-

do? En un momento en que la tecnología 

está casi al alcance de todos: ¿Por qué no 

dejar que ellos mismos se auto-representen? 

Si las comunidades son capaces de producir 

sus propios relatos y de comunicarse efec-

tivamente con otras semejantes (Zirión, 

2015: 58). 

Sin embargo, no existe una respuesta con-
creta a esta pregunta, sin dejar de lado la 
importancia de que estas comunidades 
tengan una mayor representación desde 
sus propios términos en los espacios me-
diáticos, culturales, educativos y públicos. 
El mismo autor, en su ensayo sobre el cine 
etnográfico y la antropología visual apli-
cada, plantea lo siguiente: “no se trata 
de que cada quien produzca y reproduz-
ca sus propios discursos, sino de entablar 
conversaciones genuinas que posibiliten 
identificarnos y reconocernos para com-
partir la mirada, despertar empatía”, en 
este caso, la sororidad (Zirión, 2015: 15).

Así pues, cuando las mujeres pasamos de 
ser objetos de representación a personas con 
agencia y capacidad de interpretarnos, el 
intercambio de miradas posibilita expandir 
y cuestionar los modos de representación 
de nuestro género, y ayuda a deconstruir 
los términos de “mujer” y “mujer indíge-
na” como categorías homogéneas. Tal vez 
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el valor más importante de este proceso en 
particular sea el cruce de miradas y de di-
versas lógicas culturales, el reconocimiento 
de nuestras diferencias y nuestras particu-
laridades. La posibilidad de generar alter-
nativas y transformar nuestra realidad de 
manera colectiva; de innovar en los proce-
sos de representación y promover la explo-
ración metodológica, que, debo advertir, no 
escapa de una serie de complejidades y obs-
táculos, demoras, momentos de tensión, 
conflictos, negociaciones y divergencias. 
Sin embargo, estas dificultades son las que 
enriquecen la experiencia y la interacción, 
en consecuencia, también los resultados. 

Tras vislumbrar estos elementos, consi-
dero que los escenarios culturales y tec-
nológicos deben plantearse de manera 
conjunta entre sociedad civil, institucio-
nes, academia y comunidades. Para ello 
es fundamental un acercamiento y una 
comprensión crítica de su realidad. Mi 
preocupación por reivindicar el poder po-
lítico y emancipador del diseño está liga-
da a la convicción de que la diversidad y 
la interculturalidad son parte esencial de 
nuestra sociedad, y el diseño puede y debe 
sumar estrategias para descentralizar los 
procesos comunicacionales que impulsen 
la libertad de expresión, los derechos hu-
manos y el acceso a una vida digna con 
perspectiva de género.
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Diseño de la identidad gráfica y del material de difu-

sión del documental Mujer de lucha y resistencia. 

Septiembre, 2022.

Este trabajo formó parte del proyecto PAPI-

ME-UNAM “Estar en el campo. Autonomía, historia 

y cultura en la comunidad de Arantepacua, Michoa-

cán” (2020-2021), cuyo responsable fue Dr. Luis Ale-

jandro Pérez. 
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Diseño del cartel “Mi casa, mi cuerpo”.

Difusión en redes sociales de la ENES, UNAM More-

lia, durante la pandemia de Covid.

Collage digital.

2020.

Poema de Rubí Tsanda.
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Uarhi / Mujer purhépecha.

Ilustración digital.

Septiembre, 2023.
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Diseño para cartel y postal sobre la participación po-

lítica de las mujeres.

Impresión de 100 postales de 11 x 15 cm.

Ilustración digital.

Febrero, 2022.

Este trabajo formó parte del proyecto de Ciencia de 

Frontera Conhacyt / UNAM “CALEIDOSCOPIO. In-

novaciones políticas y jurídicas de las comunidades in-

dígenas que ejercen autogobierno para la transforma-

ción intercultural del Estado mexicano” (2021-2023).
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Viñetas:

En el caso de las ilustraciones, estas han sido elabora-

das con base en fotografías registradas durante el tra-

bajo de campo. Son de mi autoría y del Dr. Luis Alejan-

dro Pérez Ortiz, quien generosamente me compartió a 

lo largo de todo el proceso su acervo fotográfico. Cabe 

destacar que el Dr. Pérez es responsable de la sede del 

posgrado en Antropología en la ENES-UNAM, More-

lia; además, forma parte de los proyectos de investiga-

ción en los que colaboro. Con estas representaciones 

busco aproximarme a otras narrativas con la intención 

de incentivar el diálogo, la reflexión, la interacción y la 

vinculación de las personas que pertenecen a comuni-

dades purhépechas con otras comunidades indígenas, 

así como con el resto de la sociedad. 
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*Formas inaceptables de la violencia

Una muestra de trabajo colaborativo entre académi-

cas, mujeres consejeras, comuneras, lingüistas y abo-

gadas purhépechas es la serie de carteles titulada For-

mas inaceptables de violencia (2023). Este proyecto 

surge a partir de varias conversaciones con Guadalupe 

Jiménez (Lupita), originaria de Arantepacua y hablan-

te del purhépecha, una de las mujeres más jóvenes que 

formó parte del primer Consejo Comunal Indígena de 

su comunidad en 2019. Lupita y yo tuvimos la necesi-

dad de conocer las experiencias y percepciones de las 

mujeres que ocupan o han ocupado algún cargo como 

autoridades en el autogobierno comunal purépecha, 

y otras voces de mujeres jornaleras y artesanas. Entre 

2022 y 2023 recogimos algunos testimonios en donde 

ellas expresaron, de manera reiterativa, su preocupa-

ción por las alarmantes dimensiones de la violencia 

que han experimentado en carne propia, o de las que 

muchas veces han sido testigos en sus comunidades. 

Propusimos hacer una reinterpretación colectiva de la 

violencia de género basándonos en el “Violentóme-

tro”, instrumento que diseñó la Unidad de Gestión 

con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico 

Nacional y que tiene el propósito de incidir en la iden-

tificación y hacer visibles algunas formas de violencia 

hacia las mujeres que en ocasiones son normalizadas 

y no se reconocen. Durante varios meses llevamos a 

cabo distintas reuniones de trabajo colaborativo, co-

lectivo, intercultural, multilingüe e interdisciplinario, 

a las que se integraron mujeres originarias de distintas 

comunidades purhépechas y la Comisión de Equidad 

de Género del Frente por la Autonomía de Consejos y 

Comunidades Indígenas (FACCI), académic@s y estu-

diant@s de la ENES-UNAM Morelia. La propuesta y 

sus avances se presentaron también en dos asambleas 

convocadas por el FACCI, donde se votó a favor de 

que el proyecto continuara y de la difusión y distribu-

ción de los materiales. La propuesta final se presentó 

en la ENES Morelia en marzo de 2023, y en septiem-

bre del mismo año en el evento que convocó a varias 

comunidades indígenas de México: “Ikarani. Encuen-

tros por el autogobierno”. Ahí se distribuyeron 500 

carteles de manera gratuita. Además, los materiales de  

Formas inaceptables de violencia se encuentran dis-

ponibles en cuatro variantes de la lengua purépecha y 

también en español, y se pueden descargar libremente 

en el sitio web: caleidoscopiomexico.com
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1. Kuíchikua jaxi xanhárperakua / Bromas hirientes

2. Irhíts’ïkuni / Chantajear

3. Xikuánterakua / Mentir - Engañar

4. Ixku exéni / Ignorar - Ley del hielo - Dejar de hablar

5. Nosesi arhini / Regañar

6. Ikiáni p’ikuárherani / Celar

7. Jatsiárakuni / Culpabilizar

8. Nánterkueni kámani - arhíni / Descalificar - Menospreciar

9. K’uirhátsitani enka uánikua k’uirípu jauáka  
    / Humillar en público - Ridiculizar

10. Ch’érakata kámani / Amenazar

11.  Kuíchikueni jáxi ampé xarhátakuni jimíni 
 facebook o whatsapp ixi / Sextorsión: Amenazar y negociar 
 sobre el uso de imágenes íntimas en medios digitales

12.  Ménku eránarhikuni jarháni enka karákata ampe 
  niároka o enka ixáni jauáka ampé
          / Vigilar redes sociales, correo electrónico, mensajes y teléfono

13. Arhíni paru no k’uirátsïtani kumánchikuarhu anápuechani
      / Manipular tu conducta para no “deshonrar y avergonzar” a tu familia

14. K’uaníkuni, kuarhákuni ka k’epékuni kánkurhikua ampe 
  / Destruir artículos personales

15. No jiárhatani exka sési jaxi jámoka / Controlar apariencia

16. No ints’ikuni tumína / Privar de dinero

17. No jiárhatani exka p’orhémpioka ka uantónskurhioka 
 p’íchipirhicha ka k’umánchikuarhu anapuecha jinkoni
 / Restringir relaciones familiares y amistades 

18. P’áp’atani- Pitúrhini / Manosear

19. Atáni joperu ch’anakua exéni / Golpear jugando

20. Matírhini - Katsïrhini / Pellizcar - Arañar 

21. P’ájch’ikuni - Antsítani / Empujar - Jalonear

22. Pats’ixinarhikuni / Cachetear

23. Antsíkuni / Arrastrar

24. Atáni ka t’auárhini / Golpear - Patear

25. Mínhani - Kéntani  / Encerrar - Aislar

26. Chérani atájpitarhakuecha jinkoni / Amenazar con objetos o armas

27. Úkuni nosesi jaxi ampe / Abuso sexual - Violación

28. Atáni ka iurhíri tsítajkuni / Herir (que tiene pérdida de sangre)

29. Arhíni exka uántikoka / Amenazar de muerte

30. Uántikuni / Asesinar - Matar

Formas de violencia
inaceptables

No jiárhutani ka 
ni tekántani no sési 
kámperata ampe

Una interpretación colectiva 
de la violencia de género 

en comunidades p’urhépecha
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P’URHEPECHA

Juchánksïni jimpo
P O R  N O S O T R A S  

SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA NO ES TU CULPA  
 Y NO ES MOTIVO PARA SENTIR VERGÜENZA

Reconoce. manténte alerta y acciona
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Este proyecto colaborativo, intercultural, multilingüe e interdisciplinario surge de la unión entre mujeres originarias de 
comunidades p'urhépecha, académicas y estudiantes del LAJE-UNAM, con el respaldo del Frente por la Autonomía de 

Consejos y Comunidades Indígenas. Nuestro objetivo es fortalecer la autonomía, la dignidad y el derecho a una vida libre de 
violencia de género en las comunidades indígenas y en la sociedad mexicana. Tomamos como referencia el “Violentómetro”, 

instrumento desarrollado por el IPN para identificar y prevenir situaciones de riesgo y manifestaciones de violencia. 
Queremos sumar acciones y fortalecer iniciativas existentes que ya están llevando a cabo otras compañeras de lucha. 

¡Por nosotras! Juchánksïni jimpo. “HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE”

ENE S
morelia

Formas de violencia inaceptables.

Interpretación colectiva de la violencia de género en 

comunidades purhépechas.

Impresión de 500 carteles en 4 variantes del purhépecha 

80 x 35 cm. 

Difusión en redes sociales y sitio oficial del proyecto 

CALEIDOSCOPIO*.

Primera edición: Marzo, 2023.

Segunda edición: Julio, 2023.

* Proyecto de Ciencia de Frontera Conhacyt / UNAM 

“CALEIDOSCOPIO. Innovaciones políticas y jurídi-

cas de las comunidades indígenas que ejercen autogo-

bierno para la transformación intercultural del Estado 

mexicano” (2021-2023).
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“Fue un desafío desde la perspectiva de ser mujer, de 

ser comunera, de ser hermana, de ser hija, de ser ma-

drina, e inclusive de que en algún momento fuimos 

autoridades dentro de la comunidad, en mi caso, de 

Arantepacua, y reunir a otras mujeres para mejorar-

lo con su sabiduría, sus experiencias y la manera en 

la cual ellas han enfrentado este problema para hacer 

valer sus derechos dentro de sus comunidades, que es 

algo más difícil de alcanzar allí, porque aunque ya hay 

mujeres que alzan las voz y denuncian, todavía no se 

han logrado frenar estas violencias, por la estructura 

social o cultural, o por la manera en la que hemos 

crecido. En la ciudad como sea hay instituciones o 

mecanismos en los cuales una puede acceder. En las 

comunidades indígenas es un reto, aunque el instru-

mento se haya realizado nos deja una tarea pendien-

te, hay mucho trabajo por hacer, aunque una se ha 

sentido afortunada de compartir muchísimo con las 

compañeras que han estado en las luchas dentro de 

las comunidades y las compañeras de la UNAM por 

abrir el espacio para este intercambio, el trabajo tiene 

que ser de toda la sociedad, tenemos que reflexionar y 

encontrar estrategias para brindar seguridad a las mu-

jeres y que los casos de violencia no queden impunes”.

Guadalupe Jiménez, exconsejera del 1er. Consejo Co-

munal Indígena de Arantepacua (2019-2021). Entre-

vista realizada por Lenny Garcidueñas en Morelia, 17 

de agosto de 2023.
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