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Desde los pueblos “bárbaros” argentinos: en los idiomas, en guaraní, 
mapuche, no recuerdo que así sea en quechua, los astros principales 
son mujeres, a diferencia de los astros en griego, se dice la sol, el luna, 
se explicó en el siglo XIX, que eran rastros de un antiguo matriarcado, 
según un feminismo de la igualdad, el matriarcado no existió ni existe, 
pero si existe el patriarcado, en cambio, el feminismo de la diferencia 
no desestima la posible existencia de un antiguo matriarcado.



Primera foto, Cultura Condorhuasi, entre el 400 a. C. y el 700 d. C., de 
Catamarca y La Rioja, artesanía con la figura de mujer.

Segunda y tercera foto, Cultura Aguada, entre el 600 y 900, de 
Catamarca y La Rioja, artesanía, se nota los peinados de mujer, y figura 
femenina con intenciones de hechicería.



Juan Ramírez de Velazco, en aquel periodo de fundación de ciudades 
argentinas, mandó “detener a 40 hechiceras o brujas para que sufran el 
castigo de ser quemadas vivas” con el propósito de que sirva de publico 
escarmiento.

Segunda ilustración, de cronista inca, siglo XVII, de sexo de 
conquistador con mujer



Hay mitos antiguos con mujeres de protagonistas, Zapacundún, mujer dotada de pechos 
enormes, que seduce hombres y los mata. Primera imagen, el mito español de la mujer 
de apellido Maldonado, durante la fundación de las ciudades de Buenos Aires, que 
abandonan atada a un árbol para que se la coma un tigre, pero una tigra que ella había 
ayudado previamente, la defiende y evita su muerte, de allí el nombre del arroyo. 
Segunda imagen, pareja de indios guaraníes ilustrada por Ulrico Schimidl, siglo XVII.



Hay tres leyendas actuales, de raíces virreinales, con mujeres como 
protagonistas; la Chancha con cadenas, (mujer marrana), el alma mula, 
o la mulánima, (que es la mujer frailera), el mito del pájaro Cacuy 
(mujer incestuosa con su hermano convertida en pájaro), y la versión 
puelche del mito de Psique.



Ilustración de jesuita Falkner, final siglo XVIII, sobre la mujer cacique 
Huenec, cacique tehuelche.

Ilustración de jesuita Dobrizhoffer, final siglo XVIII, sobre mujeres 
abiponas, del Chaco antiguo.

Ilustración de Felix de Azara, sobre bellas mujeres guaraníes.



Ilustraciones de jesuita Florian Paucke, final siglo XVIII, con mujeres 
recolectando miel, haciendo rituales curativos, e imagen de rostro de 
mujer mocoví, siglo XVIII.



De jesuita Florian Paucke, siglo XVIII, haciendo rituales curativos, pareja 
de cacique con mujer e hijo.



Imagen de Antonia de Figueroa, finales siglo XVIII, mujer famosa por 
divulgar ejercicios espirituales durante la expulsión jesuítica, y cuya 
fama llegó a Europa, y fundadora de lo que luego se llamó el culto a 
san Cayetano en Liniers.



Registro de la Hermandad de Caridad sobre casos de negras esclavas, final siglo XVIII



Se escribió una novela sobre rastros de la Virreina, por José María 
Martínez Vivot, que se trata sobre la mujer del virrey del Pino, que es 
una pariente suegra de Rivadavia y abuelastra de Rosas, fue una 
terciaria franciscana.



Seminario del melancólico Hipólito Vieytes sobre educación de 
mujeres, principios siglo XIX



Telégrafo Mercantil sobre la educación de mujeres, principios siglo XIX



Mariquita Sanchez de Thompson, primera inspectora de locas



Ana Perichón

La mas famosa loca de azotea, pareja de virrey Liniers, se viste como 
hombre para montar, gasta fondos públicos para gastos personales, 
según denuncia gallego Cerviño, antecesora de flia de Onrubia.







Vestimenta de mujeres entre independencia y 
anarquía



Mujer melancólica, llamada la porteña en el 
templo, de apellido Lastra, pintada por Monvoisin
en la época de Rosas



Sátira de Bacle sobre peinetas rosistas



Estilo de vestimenta y bailes (minuet y cielitos) en 
época de Rosas, en litografía de Pellegrini



Revista feminista rosista católica



Camila O’Gorman, nieta de Ana Perichón, y su 
fusilamiento estando embarazada





Propaganda sobre las Hermanas del huerto, de 1937, donde se anuncia 
que asisten a la población del Frenopático de Barracas.



Traducción de Honorio Martel, abogado ligado a Frenopático de 
Barracas, sobre “la mujer fuerte de nuestros días”, una biografía de 
Antonia de Figueroa 



Referencia de Claude, condiscípulo de Lacan, 
sobre frenopático de villa Devoto, administrado 
por Franciscanas de María, año 1927



Juana Manso, hija de inspectora de Convalescencia durante la época de 
Rosas, y editora de la revista Álbum de señoritas.



Caso de Cornelia Zubiaurre, internada en Frenopático de Barracas, 
atendida por Janet 



Caso de Guillermina de Oliveira Wilde, pareja de Julio Roca, atendida 
por Charcot


