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Resumen 

 

Recientemente el mundo de la moda se ha visto obligado a ser cauteloso en cuanto a lo que 

representación femenina se refiere; se evidencia en el periodismo de moda el esfuerzo de este 

sistema en ser incluyente, pero, en este caso de estudio se curten de imaginarios al generalizar 

la imagen de la mujer negra cuando realmente es diversa. 

En primera instancia mi investigación documental pone en tela de juicio la imagen que se ha 

mostrado de la mujer negra en las revistas de moda VOGUE USA en la última década, debido 

a que es una gran fuente de influencias en la moda, por consiguiente para refutarlo analizo 

qué es ser una mujer negra y su femineidad, en qué fenómenos se sumerge su cuerpo vestido 

como cuerpo político; exhibo que la mujer negra no ha sido representada en sus propios 

términos, identifico las múltiples representaciones que tienen las mujeres negras aparte del 

corpus estético marginalizado y africano convencionalmente utilizado, demuestro la escasez 

de profesionales negros en el gremio de la moda y la importancia de ellos en la representación 

de una femineidad históricamente doliente, la femineidad negra. 

Desafortunadamente el cuerpo de la mujer negra y su estética ha sido dispensadora de 

tendencias a las que no se les da el crédito y reconocimiento con respecto a su origen, en 

cuanto se habla de mujer negra en la industria de la moda todo se remite a elementos estéticos 

propios de su idiosincrasia pero la mujer negra es mucho más que turbantes, y colores 

vibrantes, la mujer negra contemporánea la representan muchas cosas más , y es por eso que 

como diseñadora de vestuario identifico necesidades no solo vestimentarias sino identitarias 

que en la fase proyectual de esta investigación a través de mi marca KENIA y la imagen 

quiero representar. 

De hecho, mediante el estudio identificamos qué tanto protagonismo tiene la mujer negra en 

el periodismo de moda, cuáles son sus papeles, cuantas veces al año aparece, a qué tipo de 

mujer negra recurren, qué se habla de ella, quien habla de ella, cómo la miran a ella, esto con 

la intención de conocer bajo qué ojos es capturada su imagen. 

 

 

Palabras clave: Imagen, mujer negra, Afrofeminismo, Representación, Periodismo de 

moda. 
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Planteamiento del problema. 

 

Las mujeres negras por mucho tiempo a través de la imagen y la moda  han sido cosificadas, 

y estigmatizadas en cierto modo, son personas  víctimas de una violencia estética 

interminable, y al momento de  mostrar  un corpus estético de la mujer negra se recurre a la 

marginalización, escasez y ruralidad, pero este trabajo tiene la intención de reivindicar  esa 

imagen precaria  de nosotras como mujeres negras por una imagen y un discurso que exalte 

su belleza, su voz, su poder, muestre su presencia en múltiples escenarios, de cuenta de su 

abundancia, de su lujo, de sus talentos, de sus éxitos, de sus feminidades diversas en el 

sistema moda. 

La representación de la mujer negra en el periodismo de moda no corresponde a la mujer de 

hoy en día, se mantienen en un imaginario estético generalizado que no resalta la diversidad 

étnica en las mujeres negras y mucho menos reivindican por lo que ellas aún luchan. En la 

vitrina de las revistas de moda se recurren a mujeres negras ocasionalmente ante la ola 

inclusiva que muchas marcas y editoriales se esfuerzan en mostrar, pero se perciben ciertos 

fenómenos que algunas corrientes del Afrofeminismo sacan a relucir. 

Las mujeres negras, son mujeres con corpus estéticos establecidos (estética africana) y la 

mayoría de sus apariciones en la moda giran en torno a eso, y está de maravilla pero, se debe 

mencionar que eso se ha convertido en un imaginario que muchas veces ha marginalizado la 

imagen de la mujer negra, no es un secreto el difícil acceso que tienen estas féminas en el 

mundo de la moda y la industria del lujo, por ello, no se les ve con frecuencia en espacios 

que no sean rurales, planteo que no se hace el bosquejo idóneo para saber ¿cómo es la mujer 

negra de ahora?, ¿en qué nuevos espacios se mueve?, ¿sobre qué lucha?, ¿con qué se siente 

representada?. 

La mujer negra aún es vista como lo menciona la autora Lozano (2010) en el título de su 

tesis, Mujeres negras (sirvientas, putas, matronas): una aproximación a la mujer negra de 

Colombia. ¿Así nos ven?; ¿así nos muestran?; una tesis que respalda la hipótesis que se 

plantea en esta investigación al igual que los otros trabajos de grado que evidencia este 
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fenómeno representacional en la moda; por ello esta investigación se cuestiona ¿cómo está 

siendo representada la mujer negra? y se hizo necesario  recurrir a las herramientas que 

documentan el paso del sistema moda, es decir las revistas de moda, un medio de 

comunicación impreso que registra los cambios de tendencias no solo de vestimenta sino de 

pensamiento, porque aunque muchos crean que la moda es frívola, innecesaria e insípida, las 

revistas de moda son el documento tangible que registra la abundancia y la escasez, la guerra 

y la paz, lo libre y lo cautivo, lo bello y lo grotesco a través del tiempo. 

Pero en el periodismo de moda sí hay una gran brecha de exclusión, es una industria selectiva, 

estereotipada y avara, sin embrago en cierta parte este medio se ha dedicado a declarar lo que 

está bien y lo que no, lo que es bello y lo que es feo, lo que es real y lo que es equívoco, y al 

momento de hablar de reivindicación se quedan muy cortos. 

El sistema moda ha usado a la mujer negra como fuente de tendencias en la apariencia y hasta 

en la corporalidad de los amantes o esclavos de la moda, pero no se le ha representado de 

formas diversas, refiriéndome puntualmente a cuerpos, pensamientos, luchas, vestimentas, 

etc. 

Cuando se menciona la palabra negra  en el territorio colombiano se remiten a una mujer con 

turbante, colores vibrantes, de piel brillante con 10 hijos a su alrededor; pero si se preguntasen 

¿cómo es la mujer negra ahora?, ¿cómo es ser mujer negra?, ¿qué es ser una mujer negra 

amante de la moda?, ¿qué le representa?, aunque, esta estética con gran africanía representa 

nuestros orígenes, eso no representa a la mujer negra de hoy en día en su totalidad, hay 

mujeres negras con voz, hay mujeres negras en posiciones de poder, hay mujeres negras 

atletas, hay mujeres negras extremadamente inteligentes y bellas. Se les debe representar en 

el ahora, pero lo que la moda ha hecho es decirnos como debemos vernos aparentemente 

negras, nos han propuesto un cuerpo, una vestimenta y un destino, han marginalizado 

nuestros corpus, minimizado nuestro intelecto; Esto se evidencia en la falta de etnoeducación, 

colorismo, tokenismo y exotificación ejercida por personas no dolientes, de hecho, se ha 

establecido lo que es ser una “mujer negra bella” y lo que es ser una “mujer negra exótica”, 

somos fotografiadas por personas blancas que tal vez no saben que con el simple hecho de 

ser mujer negra con piel oscura o no ya es un acto político, en la industria del periodismo de 
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moda no se tiene la presencia necesaria de profesionales negros que puedan representarnos 

como queremos, se deben mostrar mujeres negras alvinas, pelirrojas de piel oscura, de piel 

clara, biraciales, Queer, espontáneas, corpulentas, delgadas, etc, libres en sí; que se nos 

muestre con curvas, sin curvas, con grandes traseros, sin ellos, con axilas oscuras, labios 

gruesos y sin ellos, con cabello afro, con chaquiras y sin ellas. Que nos muestren en 

escenarios de lujo, de poder, académicos, de convocatoria, de manifestación, de filantropía, 

no solo en la tribu. 

Por eso quiero saber cómo es representada la mujer negra en un país multirracial y 

multicultural como Estados Unidos que hoy en día es potencia mundial y en cuanto a las 

revistas de moda cuenta con las editoras más legendarias de la historia Anna Wintour en la 

revista VOGUE, centrando mi estudio en la última década en la que se supone que hemos 

evolucionado en el tema de la diversa representación femenina. 
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Pregunta de investigación. 

¿Cómo ha sido representada la mujer negra en  la moda y cómo reivindicar su imagen? 

 

Objetivos: 
   

Objetivo general 

Analizar la representación de la mujer negra en la moda y reivindicar su imagen. 

Objetivos específicos 

 Identificar las múltiples formas de representación de la mujer negra en las revistas de 

moda DE VOGUE USA desde el año 2012 hasta el 2022.  

 Validar si las mujeres negras se sienten representadas en el periodismo de moda. 

 Demostrar que las mujeres negras hoy en día no son hegemónicas sino diversas. 

 Exaltar la belleza de las poderosas mujeres negras con presencia en distintos 

escenarios en una editorial de moda. 
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Justificación. 
 

Me autodenomino una mujer negra biracial, lo que me sensibiliza al ver la representación tan 

generalizada, africana, colorista y racializada que se muestra de la mujer negra en especial 

en las revistas de moda, soy consciente que se me ha impuesto un cuerpo como mujer, y una 

estética como diseñadora, se me ha querido imponer cómo es ser negra. 

Desarrollo esta investigación debido a un cuestionamiento que me acompaña durante toda 

mi carrera de Diseño de Vestuario y como mujer negra en este medio, ya que, la mujer negra 

siempre ha sido objeto de estudio estético en la moda, pero siento que se nos representa igual 

y sus narrativas no concuerdan con mi vida, creo que se me sigue representando como si 

viviese en el siglo pasado, pero ¿cómo es ser una mujer negra en el siglo XXI?, creo que una 

persona no negra no lo sabe. 

Ante mi sed de conocimiento respecto a mis raíces, la carrera de Diseño de Vestuario hizo 

darme cuenta que las mujeres negras y mucho más las del medio son invisibilizadas y su 

estética es utilizada por personas no dolientes que la usan solo para vender o intentar ser 

incluyentes, miro una revista en donde se exhibe a una mujer negra racializada y construida, 

no se habla de lo diversas que somos las mujeres negras, no se habla de la ambigua vida de 

una mujer biracial, solo se habla de la mujer negra africana marginalizada y no de las mujeres 

que hoy tienen derechos en vez de privilegios, que lideran, que se encuentran en posiciones 

de poder, con sexualidad y belleza diversa, no se habla de mí, no me representan. 

Por eso como diseñadora y directora creativa de mi marca KENIA la cual es una marca  afro 

feminista  del universo Travel-leissure wear, que incentiva el afropoder y les permite a sus 

usuarias llevar consigo los ideales en cada milla recorrida; por ello me enfoco en exaltar la 

belleza de la mujer afro, demostrando que hay lujo en nosotras, que tenemos el derecho a 

muchas cosas, por eso a través del vestuario discursivo logro enseñarles a las otras personas, 

que el racismo persiste, que el antirracismo debe ser nuestro sello y que debemos conocer y 

apreciar nuestra historia, nuestra diversidad étnica y feminidad. 
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Aborrezco la idea de que el periodismo de moda solo de cuenta sobre tendencias, estilos de 

vida millonarios y frivolidad del lujo, considero que el periodismo de moda debe visibilizar, 

exaltar, reivindicar todas aquellas comunidades y cuerpos de los cuales nos referenciamos 

para expresarnos estéticamente, ¿acaso este tipo de periodismo olvida que el cuerpo de la 

mujer negra es político, que es históricamente oprimido?, es hora de que se nos represente 

como se debe, como mujeres luchadoras, inteligentes y bellas. 
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Marco metodológico. 

 

Esta investigación se basa en las ciencias sociales y humanas, toma como sujeto de estudio a 

la mujer negra, sustenta etnográfica y documentalmente un fenómeno representacional y 

racial exhibido por el feminismo negro plasmándose en el periodismo de moda. 

Con el conjunto de fuentes bibliográficas, artículos académicos y de revista; se expone el 

papel del periodismo de moda y sus aristas como lo son la fotografía, el estilismo, las 

editoriales y las revistas, y cómo han promovido una imagen estereotipada o no de la mujer 

negra. 

El estudio cuenta con tres categorías denominadas Mujer negra, Representación y Periodismo 

de moda. 

En la categoría de Mujer negra se desprende la variable independiente del feminismo negro 

que se encarga de contextualizar el fenómeno representacional planteado en esta 

investigación y de la cual las otras categorías toman como base. 

En la categoría de Representación se desprenden las variables de la imagen que abarca los 

conceptos de la fotografía, el estilismo y el vestuario, en función de la relación que tiene esta 

con los imaginarios estéticos y precedentes de fenómenos raciales al representar a una mujer 

negra; con relación a la variable de Periodismo de Moda, en donde se resalta la poca 

participación de nosotras como mujeres negras en la industria, en cuanto a las subvariables 

de las revistas y editoriales de moda en la que se analizan los artículos y las narrativas que 

aluden al fenómeno estudiado. 

La investigación se desarrolla de la siguiente manera: 1) planteamiento del fenómeno, 2) 

recolección de información, 3) análisis de contenido, 4) Focus Group, 5) Editorial de Moda 

6) Reflexiones. 

 

En la primera fase del planteamiento del fenómeno, se establecen los objetivos de la 

investigación, se menciona el problema y se determinan los conceptos y factores que tienen 
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cabida en el tema; Luego, en la fase de recolección de información se realiza un bosquejo 

de fuentes bibliográficas, académicas, digitales y experienciales correspondientes a los 

conceptos previamente establecidos con la intención de sistematizar en una matriz 

documental (ver figura 1). los datos relevantes con relación al tema de investigación. 
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Figura 1. Matriz documental. 
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Posterior a eso, a través de una ficha de análisis de imágenes y narrativas (ver figura 2) en 

la que se establecen las categorías estéticas que permiten analizar la imagen de la mujer negra 

en la revista VOGUE USA, para identificar el corpus estético de la mujer negra en la moda.  

  

Figura 2. Ficha de análisis de imagen y narrativas. 
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Para evidenciar o comprobar un sentimiento de representación positiva o negativa de las 

mujeres negras, aplicamos la técnica del focus group (ver figura 3), para conocer la 

perspectiva de las mujeres negras pertenecientes al gremio de la moda como promotoras de 

narrativas, imagen y estilo; por eso, recurrimos a esta técnica de recolección de información 

que permitió llevar a cabo un conversatorio y taller de collage para saber qué las representa; 

para ello se planeó con antelación en un cronograma de actividades (ver figura 4) el encuentro 

para garantizar que los temas idóneos, el espacio, el tiempo, y otros factores más fueran 

idóneos para garantizar un ambiente ameno que permitiera a las asistentes  hablar de manera 

orgánica en un espacio seguro. 

 

 

Figura 3. Evidencias Focus group. 
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Figura 4. Planeación de Focus group. 

 

Después de la etapa de planeación procedimos a la etapa de selección de mujeres negras 

activas en el gremio de la moda en Medellín hasta llegar a un grupo selecto de 4 mujeres 

negras, entre ellas modelos, artistas y estilistas de la ciudad; finalmente el 2 de septiembre 

del año 2022 en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana se lleva a cabo el 

encuentro, que comenzó con una cálida bienvenida, conocimiento sobre los asistentes, y 

conversaciones sobre algunos cuestionamientos de sus experiencias como mujeres negras en 

la industria hasta llegar al punto de  saber cómo las ven, cómo las muestran y cómo son en 

verdad, luego de  ese momento catártico y una pausa activa le dimos paso al ejercicio de 

collage (ver figura 5)  en el que las asistentes debían plasmar en forma de collage ¿qué 

representarían en la portada  de una revista  de moda si tienen la posibilidad de mostrar a su 

manera lo que  es ser una mujer negra en el ahora?; con el objetivo de tomar elementos 

gráficos, conceptuales, representacionales y estéticos que dieran cuentan de la diversidad de 

la mujer negra ya que cada asistente era distinta y lograra expresarle a las demás su 

perspectiva porque hoy si tenemos voz. 
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Figura 5. Ejercicio de collage. 

 

Después de una amena despedida para documentar las respuestas a los cuestionamientos del  

evento se realiza un análisis de toda la información cuantitativa, cualitativa y experiencial en 

una tabla de anotaciones (ver figura 6,7,8)  que me permitió dar con hallazgos sólidos, 

concluir y reflexionar sobre cómo se ha representado a la mujer negra y cómo las mujeres 

negras colombianas en el gremio de la moda se sienten y piensan al respecto, con el fin de 

defender mi tesis y sugerir posibles estrategias para erradicar el fenómeno que planteo. 
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Figura 6. Ficha de anotaciones del  Ejercicio de collage. 
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Figura 7. Ficha de anotaciones del Conversatorio 
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Proyecto Gen de Eva. 
 

Gracias al análisis de hallazgos y conclusiones que proporcionó el ejercicio de collage y el 

Focus group se llevó a cabo la fase proyectual que consistía en la elaboración de una 

colección capsula y producto audiovisual (cortometraje) que permitiera reivindicar a través 

de la imagen la representación de la mujer negra en la moda a través del discurso que 

consolida mi marca KENIA, que tiene como fin exaltar las afro feminidades desde e l 

referente estilístico del lujo. 

Para ilustrar un poco el proceso de la colección capsula y el producto audiovisual, se realizó 

un manifiesto denominado Gen de Eva (ver figura 9,10,11) que declara, exhibe, señala, y 

reivindica la imagen de nosotras como mujeres negras contemporáneas en nuestra infancia, 

cotidianidad y en la moda. 

Fue este manifiesto que consolidó la colección capsula Gen de Eva en cuanto a 

conceptualización a través de un Mood board (ver figura 12), que nos proporcionó referentes 

estilísticos, paleta de color, siluetas y estilismo; una vez plasmado el concepto procedimos a 

diseñar los looks (ver figura 13). 

Después de tener la colección planeada recurrimos a la ideación de la dirección de arte para 

el cortometraje y luego procedimos a la realización del guion técnico (ver figura 14) como 

guía para las tomas. 

Teniendo todo claro, el 6 de noviembre se realizó la toma de fotografía y grabamos el video 

del manifiesto y obtuvimos hermosos resultados. (ver figura de la 15-25) y el video. 
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Figura 9. Manifiesto Gen de Eva. 
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Figura 10 Manifiesto Gen de Eva. 
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Figura 11. Manifiesto Gen de Eva. 
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Figura 12. Mood board de concepto Gen de Eva 
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Figura 13. Figurines Colección Capsula Gen de Eva 
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Figura 14. Guion técnico Gen de Eva. 
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Figura 15. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 16. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 17. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 18. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 



 31 
 

 

Figura 19. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 20. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 21. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022).. 
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Figura 22. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 23. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 24. Foto de Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. (2022). 
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Figura 25. Foto Gen de Eva. Fotografía de Camilo Olier. 
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Marco conceptual 

 

Para abordar los conceptos pertinentes que conlleva la pregunta y el fenómeno de la 

investigación fue necesario realizar un sistema categorial (ver figura 26) que permitiera 

jerarquizar los temas a tratar de manera holística y a la vez precisa, con el fin de resaltar los 

factores que influyen en la representación y el sistema moda.   

 

 

Figura 26. Sistema categorial. 

Para la estructuración del contenido se recurrió a varias fuentes y factores que aluden o 

componen el fenómeno de la representación de la mujer negra en la industria de la moda, 

específicamente en la burbuja del periodismo de moda, por ello nos conceptualizaremos 

desde el sujeto de estudio “mujer negra” conducido hacia la representación hasta llegar a 

la relación que tiene este con el periodismo de moda. 

Al hablar de lo que es ser una mujer negra no hay que dejar de lado sus luchas, pues esto es 

lo que hoy la define y la consolida; por consiguiente, se puede decir que: 

Declararse mujer negra es redimensionar un término que permite enfrentar el racismo, 

lo que no hace el término afro, que se ha convertido en un eufemismo que hace creer a 

muchos que hemos avanzado grandes pasos porque ya no se nos llama negros, sino afros, 

pero se nos sigue discriminando igual. (Lozano B. R., 2010, pág. 4). 

MUJER NEGRA

Afrofeminismo

IMAGEN

Estilismo

PARTICIPACIÓN

periodismo de moda.

REPRESENTACIÓN
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Ante esta declaración cabe mencionar que hay cierta diferencia sobre la auto denominación 

como mujer negra y la denominación ejercida por los otros, ligado a un imaginario 

estereotipado, en el que “las mujeres negras son pobres, jefes de hogar, sometidas, atrasadas, 

analfabetas, portadoras de una sexualidad incontrolable que se expresa en numerosas 

preñeces” (Lozano B. R., 2010, pág. 6). De hecho, la autora Pratibha Parmar en el libro 

“Feminismos negros” cataloga la raza como una construcción social y política, mientras que 

las identidades raciales son creadas en y a través de momentos históricos particulares. 

La imagen de la mujer negra ha sido manipulada y salpicada de falsa apreciación, a la mujer 

negra de hoy en día no se le permite ser mujer o ser negra en sus propios términos, sino que 

debe adherirse a ideales o imaginarios establecidos, desafortunadamente se cree que las 

mujeres negras son homogéneas, pero realmente no se ha contemplado que las mujeres 

negras tienen especificidades, le hemos tenido miedo a la diversidad y a la auto 

denominación.  

La auto denominación, es un momento crucial en las mujeres negras, así como en las mujeres 

métis(se), como la autora Jayne Ifekwunigwe (2012, pg. 271) en el libro de Feminismos 

negros se refiere a las mujeres cuyos padres son de diferentes grupos étnicos y por lo tanto 

tienen percepciones duales del mundo, por consiguiente, sobrepasan por lo que se conoce 

como additive blackness [negritud agregada], que consiste en: 

El despertar de la conciencia negra, es también un hito que cada una de las mujeres 

alcanza en momentos diferentes y de formas notablemente distintas. Es muy 

significativo cómo articulan y contextualizan sus primeros encuentros con la conciencia 

negra. (Truth, y otros, 2012, pág. 281) 

Ante estos fenómenos de representación y racialización entendida como el trato 

discriminatorio que reciben las personas por la categoría racial propuesta por los otros, las 

mujeres negras se sienten solas ante la poca valoración de su resistencia, asentado en el 

desconocimiento de muchos sobre los movimientos antirracistas y las luchas que a diario 

enfrentan como dolientes, pero gracias a la conciencia negra nacen movimientos que buscan 

reivindicación, apreciación e igualdad de derechos, el Feminismo negro. 

El feminismo negro señala que. 
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las mujeres negras en particular hemos luchado para reivindicar privada y 

públicamente nuestro sentido del yo: un yo enraizado en historias, culturas 

y lenguas particulares. El feminismo negro nos ha dotado de un espacio y un 

marco para la articulación de nuestras diversas identidades, como mujeres 

negras de diferentes orígenes étnicos, clases y sexualidades, aunque a veces 

hayamos tenido que luchar por ese espacio y negociar (Truth, y otros, 2012, pág. 252). 

El feminismo negro hace alusión a aquellos movimientos liderados por mujeres negras 

desencadenados en la década del 70 ante el exilio y desprecio de las luchas de las mujeres 

negras por el feminismo hegemónico del momento, el patriarcado blanco y la alianza de los 

hombres negros con el patriarcado blanco en la carrera por el voto; cuya carrera posicionaba 

al hombre blanco en el primer puesto, la mujer blanca en el segundo, el hombre negro en el 

tercero y la mujer negra fuera de ella; después que este movimiento antirracista el feminismo 

negro se desliga del feminismo hegemónico e incursiona en una lucha política indefinida, 

defiende y exalta los derechos de las mujeres negras, su diversidad y su representación en 

sus propios términos. 

Representación de la mujer negra en el periodismo de moda. 

 

Para conocer cómo ha sido mostrada la mujer negra en el periodismo de moda, analicé el 

libro Feminismos negros (Truth, y otros, 2012), el artículo académico Mujeres negras 

(sirvientas, putas, matronas): una aproximación a la mujer negra de Colombia (Lozano B. 

R., 2010), la introducción de ¿Acaso no soy una mujer? (Hooks, 2020), junto con su libro 

Black looks: race and representación. (Hooks, 1992) y los libros Moda y distinción social 

(González & Garcia Rodriguez, 2007) y De vestidos y cuerpos (Fernández, 2013). 

Cómo ya se ha mencionado anteriormente, la mujer negra ha sido representada de una forma 

plural y exclusiva, a la mujer negra le han propuesto un cuerpo y un destino, por eso es que 

Bell Hooks en su libro Raza y representación define que la representación no es solo una 

cuestión de criticar el status quo, se trata también de transformar la imagen, crear alternativas, 

preguntarnos qué tipos de imágenes subvierten, plantear alternativas críticas y transformar 

nuestras cosmovisiones. 
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Si realmente esto se busca con la representación en el caso de las mujeres negras este 

concepto se liga al dominio, liderado por otras personas (no dolientes) que sellan la imagen 

de estereotipos y marginalidad. 

Para ser más exactos las mujeres negras son mostradas en su mayoría en contextos de 

opresión, olvido y abandono, si bien sigue siendo una realidad esto ha hecho que no se tengan 

en cuenta a las mujeres negras en contextos diferentes como posiciones de poder, 

comunicación de la belleza, etc. Esto se debe a que la cultura dominante ha definido a la 

gente negra como la otredad, como algo patológico. Su color de piel se ha convertido en 

símbolo de seres humanos limitados, con inferioridad intelectual y cultural, las negras son 

representadas como seres salvajes y por lo tanto primitivas como se menciona en  (Truth, y 

otros, 2012, pág. 260). 

De hecho, las mujeres negras que logran aparecer en los medios tienen ciertos requisitos, sin 

embargo, siguen siendo invisibilizadas porque son muy pocas las oportunidades en las que 

son tenidas en cuenta, su cuerpo está propuesto solo para el mes de las negritudes, campañas 

sociales y de desarrollo o campañas políticas. 

Esto se evidencia en que ser mujer negra desde determinadas organizaciones del movimiento, 

significa asumir una estética africana fuera de la cual se cuestiona el nivel de conciencia 

étnica. Pero ¿será esto lo que significa ser mujer negra hoy en Colombia? (Lozano B. R., 

2010, pág. 3). 

Si analizamos las imágenes que se nos vienen a la cabeza al mencionar la palabra negra, 

podemos caer en lo siguiente. 

La visibilidad de la mujer negra ha estado referida, o lo estuvo, en un primer momento, 

a su papel de matrona en la familia extensa. Esta posición de las mujeres en el hogar, ha 

dado origen a otra visión esencialista sobre las mujeres negras, la mujer negra como 

matrona. (Lozano B. R., 2010, pág. 6) . 

 

El periodismo de moda se define como. 

Un mecanismo de comunicación muy usado por el sistema moda, para dar a conocer y 

salpicar de tendencias a las personas, proponiendo nuevos cuerpos, nuevos rostros, 
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nuevas siluetas, nuevos colores, estereotipos y demás; de hecho, el periodista de moda 

ya no solo redacta sobre moda, sino que también se esfuerza por posicionar en el 

mercado a las distintas marcas con las que pueda llegar a trabajar mediante una serie de 

estrategias y técnicas que ha tenido que ir adquiriendo poco a poco con el tiempo. Por 

ello, la manera, la calidad y el rigor con el que este profesional ejecute su trabajo será 

tan importante, pues de él depende en cierto modo tanto la reputación y conocimiento 

social de una marca, como su nivel de ventas. (Díaz, 2021, pág. 3). 

En este medio se desglosan otras variables que se encargan de consolidar lo sugerido a través 

de la representación, las revistas de moda y las editoriales de moda, como promotores del 

estilo y la imagen, y narrativas sobre lo bello y lo grotesco, lo correcto y lo equívoco en los 

estilos de vida. 

Una revista de moda se conforma de artículos redactados por periodistas de moda que 

declaran las tendencias, editoriales capaces de venderle aspiraciones a los consumidores 

afiliados a ciertas marcas de moda e imágenes sobre lo que se considera de valor, bello, 

femenino y de apreciación cultural. Los ideales de belleza y feminidad transmitidos por los 

medios y sobre todo por las revistas femeninas y de moda, son interiorizados hasta tal punto 

que a menudo son las propias mujeres las que estigmatizan a las otras mujeres que no 

corresponden a esta imagen estándar. (Ruggerone. L., 2007; p. 269). 

Estos ideales se ven reflejados en las editoriales de moda que consolidan el estilo a través de 

las narrativas plasmadas en la fotografía de moda, de hecho, González P. (2015) en su libro 

El manual del estilista define que una editorial de moda es un medio de comunicación visual 

editado en soportes que tiene como objetivo reflejar la moda y las tendencias tanto en 

indumentaria como en accesorios que imperan cada temporada. González. P (2015; p. 186), 

también menciona que en una editorial de moda se debe reflejar el trabajo del equipo de 

profesionales que hay detrás, como los creadores del estilo, de la imagen, es decir; el estilista, 

cuyo rol es fundamental porque manifiestan un credo o corpus estético definido, porque el 

sistema moda sabe que nos obsesiona la imagen, sentirnos hermosos o lo que González P. 

(2015) resalta como la negación del sufrimiento, el dolor, es decir, la fealdad. 

Si el estilista crea el credo y corpus estético, la fotografía de moda lo captura, pero en cuanto 

al corpus o la estética de la mujer negra en las revistas de moda u otros medios, es dirigido 
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por personas blancas que representan a la mujer en los términos de ellos y no en el de ellas, 

hecho que las activistas negras del libro Feminismos negros denuncian. 

Históricamente y a lo largo del mundo, las fotografías de personas negras han sido 

tomadas por intrépidos fotógrafos blancos en busca de lo «exótico», lo «diferente», las 

«categorías antropológicas nativas» o el «colorido local» ―creando mitos, ficciones y 

fantasías que quedaban reflejadas como elementos «naturales», propios de los 

encuentros entre negros contemporáneos o colonos migrantes y la predominante 

población blanca de las metrópolis. (Truth, y otros, 2012, pág. 260) 

 

La imagen proyecta los signos de un cuerpo vestido, es decir, al vestirnos, preparamos 

nuestro cuerpo para el mundo social; por medio de la ropa que elegimos y su combinación 

creamos discursos sobre el cuerpo: aceptable, deseable, violento o abyecto. (Fernández, 

2013, pág. 47). 

Por eso en el periodismo de moda se escribe, se narra, se crea estilo, se captura el cuerpo de 

una mujer negra como un cuerpo político que debe ser representado de diversas maneras que 

reivindiquen, que exalten lo bello de ser negra. 
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Hallazgos del análisis de las portadas de la revista VOGUE USA. 
 

 La revista VOGUE USA publica mensualmente, en 10 años han publicado 120 

ediciones y solo 26 portadas han sido protagonizadas por mujeres negras. 

 Reiterativamente en cuanto a la imagen, específicamente en el espacio se les sitúa a 

las mujeres negras en espacios rurales, naturales o triviales. 

 Se identificó que las mujeres negras que aparecen en la portada de la revista se 

vuelven repetitivas, al igual que el patrón del colorismo. 

 Se observó que las mujeres negras que salen en esta revista pertenecen al mundo de 

la música o de la moda, muy pocas a cargos públicos y académicos, sin embargo, las 

mujeres en posiciones de poder tienen el cabello modificado. 

 En estas 26 portadas de mujeres negras solo se mostró un cuerpo corpulento que fue 

el de la cantante Lizzo. 

 No se recurrió a una mujer con rasgos negros ambiguos que se pudiera representar. 

 Con frecuencia las fotografías son tomadas por profesionales blancos. 

 Solo se halló un fotógrafo negro Tyler Mitchell en la revista VOGUE USA que 

captura divinamente la imagen de la mujer negra. 

 Los diseñadores a los que se recurren en la imagen para vestir el cuerpo de estas 

mujeres son blancos. 

 En el proceso se seleccionaron 26 portadas en las que la mujer negra era protagonista, 

sin embargo, hay presencia poco notoria de mujeres negras en otras portadas. 

 El año 2020 fue el año con la mayor cantidad de portadas con mujeres negras. 

 En cuanto al corpus, la mayoría son mujeres negras de piel clara, sin embargo, hay 

poca presencia o en algunos casos ausencia representacional de mujeres negras con 

corpus diversos, como mujeres negras alvinas, pelirrojas y Dark skin. 

 3 de las 4 mujeres negras del Focus group no se sienten representadas con expresiones 

de alta Africanía como vestuarios coloridos de estampados y demás. (información del 

Focus group) 

 Se sienten identificadas con colores más sobrios cercanos a su piel o representativos 

de su negritud. 

 Las mujeres negras en la industria de la moda son afectadas por el colorismo. 

 Consideran que no son representadas en su cotidianidad sino en el pasado en donde 

eran estigmatizadas como matronas. 

 Son mujeres que no solo se dedican a la industria de la moda, su sed de éxito las llevó 

a tener presencia en otros escenarios. 

 Las mujeres negras alcanzan su conciencia negra a partir de situaciones traumáticas 

en su infancia; pero una vez logran auto reconocerse, se consideran féminas divinas, 

y únicas. 

 Cabe resaltar que el fenómeno planteado ha sido fomentado por el racismo estructural 

ejercido por personas negras y no negras. 
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 Hay una notable presencia de cánones de belleza dentro de la comunidad negra sobre 

lo que es hermoso y lo que no. 

 A través del ejercicio del focus group, pude reafirmar el fenómeno representacional 

que hay en la industria de la moda en cuanto a la imagen de la mujer negra. 

 El hallazgo de documentación de Moda Afro en el ámbito de la academia es 

deficiente, Encontrar referentes y registros de la evolución de la moda Afro es casi 

nula. 
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Conclusiones 
 

 Los discursos Afro en la moda son guiados por personas no negras.  

 Se están apoderando del cuerpo de la mujer negra para llenar sus cuotas de inclusión 

y abastecerse de referentes estilísticos que antes consideraban vulgares. 

 Hay poca presencia de profesionales negros en la moda que potencien la imagen de 

la mujer negra. 

 Al representar a una mujer negra se recurre a la ornamentación excesiva y paletas 

coloridas. 

 Hoy en día las mujeres negras tienen diversos gustos y libertades vestimentarias y 

contemplan su negritud y afro feminidad a través de la imagen, y el cuidado afro 

estético 

 No hay una manera establecida de cómo se debe ver, vestir o estilizar a un corpus 

negro, porque somos diversas. 

 Las mujeres negras son de distintos tonos, cuerpos, melenas, gustos y experiencias. 

 La imagen no puede homogenizar a las mujeres negras 

 Las mujeres negras en la moda siguen siendo estigmatizadas. 

 Se le representa a la mujer negra con elementos del pasado y no del ahora. 

 Faltan personas en la industria que lleven un mensaje de reivindicación y alto valor 

para la mujer negra del ahora. 
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Anexo 1. Fichas de análisis de imágenes y narrativas. 
 

 

Portada de Rihanna en VOGUE USA (2012) 
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 Portada de Betoncé en VOGUE USA (2013) 
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Portada de Michelle Obama en VOGUE USA (2013) 
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Portada de Rihanna VOGUE USA (2014). 
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 Portada de Lupita Nyong´o VOGUE USA (2014). 
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Portada de Serena Williams VOGUE USA (2015). 
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Portada de Beyoncé Kanowless VOGUE USA (2015).  
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Portada de Lupita Nyong ´o VOGUE USA (2015). 
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Portada de Rihanna VOGUE USA (2016). 
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 Portada de Lupita Nyong ´o VOGUE USA (2016). 



 58 
 

 

Portada de Michelle Obama VOGUE USA (2016). 
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Portada de Ruth Negga VOGUE USA (2017). 



 60 
 

 

 Portada de Zendaya VOGUE USA (2017). 
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 Portada de Lupita Nyong´o VOGUE USA (2018). 
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Portada de Lupita Nyong´o VOGUE USA (2018). 
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Figura 17. Portada de Rihanna VOGUE USA (2018). 
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Figura 18. Portada de Beyoncé VOGUE USA (2018). 
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Portada de Zendaya VOGUE USA (2019). 

 



 66 
 

 

. Portada de Rihanna VOGUE USA (2019). 
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Portada de Simone Bileso VOGUE USA (2020). 
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Portada de James Marshall VOGUE USA (2020). 
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Portada de Lizzo VOGUE USA (2020). 
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. Portada de Naomi Campbell VOGUE USA (2020). 
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 Portada de Naomi Osaka VOGUE USA (2020). 
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Portada de Kamala Harris VOGUE USA (2021). 
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Portada de James Marshall VOGUE USA (2021). 
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Anexo 2.Evidencias Focus group. 

 

  
  

Registro fotográfico del Focus Group (2022). 
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Collage de Mery Palmezano (2022). 
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Collage de Isabel Mosquera (2022). 
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Collage de Silvia Franché (2022). 
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Collage de Karolin Mena (2022). 



 79 
 

Anexo 3. Cortometraje Gen De Eva. 

 

 

Cortometraje Gen De Eva. (2022). https://www.youtube.com/watch?v=yJXT2I4YDXo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJXT2I4YDXo
https://www.youtube.com/watch?v=yJXT2I4YDXo
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