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Resumen 
 
La divulgación de información de toda índole siempre ha estado dentro de la naturaleza del 

ser humano, del mismo modo la interacción entre varios grupos sociales siempre se ha 

mantenido gracias al deseo que tenemos cada uno de pertenecer a una comunidad, es por esto 

que las infografías, actualmente, han generado una accesibilidad en la difusión de temas 

sociales, políticos, culturales, económicos y científicos, esto por su diseño creativo, llamativo 

y bien referenciado (por mencionar alguna de sus características). Hoy, la búsqueda por la 

igualdad y equidad de género en el mundo ha tomado gran relevancia por las irregularidades 

que se reflejan en el desempeño y vida de todas las mujeres, de hecho, en México se tiene el 

precedente de que la violencia de género ha ido en aumento, mostrándose desde violencia 

doméstica en pareja hasta los feminicidios. Es por esto que, este estudio busca analizar este 

nexo que los colectivos feministas crean con su público meta, a través del uso de las 

infografías para poder divulgar información relacionada con la Violencia de Género, debido 

a los altos índices de agresión psicológica y física que la mujer actualmente vive en los 32 

estado de la República Mexicana. Esto se logró a partir de la aplicación de entrevistas a 

diversas féminas que desempeñando un roll en un colectivo social feminista, con el fin de 

analizar la perspectiva que ellas tienen sobre el uso, eficiencia y utilidad de las infografías 

para difundir información de manera “llamativa” en redes sociales cómo en Facebook.  
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Abstract 
 

The dissemination of information of all kinds has always been within the nature of the human 

being, in the same way the interaction between various social groups has always been 

maintained thanks to the desire that we each have to belong to a community, which is why 

infographics currently have generated accessibility in the dissemination of social, political, 

cultural, economic and scientific issues, this due to their creative, striking and well-

referenced design (to mention some of its characteristics). Meanwhile, the search for gender 

equality and equity in the world has taken on great relevance due to the irregularities that are 

reflected in the life of all women, in fact, in Mexico there is a precedent that gender violence 

has been on the rise, ranging from domestic partner violence to the homicide of innocent 

women. For this reason, this study seeks to analyze this link that feminist groups create with 

their target audience, by infographics to disseminate information related to Gender Violence, 

due to the high rates of psychological and physical aggression that the woman currently lives 

in the 32 states of the Mexican Republic. This was achieved from the application of 

interviews to various women who play a role in a feminist social group, in order to analyze 

the perspective, they have on the use, efficiency and usefulness of infographics to disseminate 

information in a "striking" way on social networks as on Facebook. 

 
Keywords: Gender Violence, Infographics, Social Collectives, Social Media. 
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Introducción 

 
 
Desde hace varias décadas, factores como la impunidad, la injusticia y la diferencia, son los 
motivos que han originado el surgimiento de los colectivos, como un medio de contraste, 
ante la falta de atención a las problemáticas que viven las mujeres, los colectivos han 
desarrollado: tácticas de cuidado y auto cuidado, difunden e inventan material visual ámbito 
a salud sexual y reproductiva -por nombrar ciertos tópicos-, hacen denuncias y acompañan a 
víctimas de acoso y violación. Algunas han incursionado en la formación de personal de 
instancias públicas sobre el valor del abordaje del punto de vista de género. Si bien, la 
ideología que prevalece en estos colectivos es el feminismo, en sus distintas vertientes, en 
función de las cosmovisiones que adquieren con sus lecturas y experiencias de quiénes los 
conforman; lo que los hace precisamente destacarse unos de otros.  
En México, desde 2017 a nivel nacional, es recurrente la aparición de encabezados que dan 
cuenta de desapariciones y asesinatos relacionados a cuestiones de género. Casos como el de 
Valeria, Jessica, Mara, Lesvy o Anayetzin, son solo algunos nombres de quienes fallecieron, 
en los últimos años, a manos de sus parejas sentimentales. De manera oficial, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), ya señalaba que las entidades con mayor 
tasa de feminicidio fueron: Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 
En el mismo año, este organismo subrayó que de las 46.5 millones de mujeres que habitan la 
República Mexicana, el 66.1% de ellas, mencionó haber experimentado alguna agresión por 
de Violencia de Género (VdG). De esta proporción, menos de 43% habrían podido enfrentar 
a su agresor.  A partir de 2018, las cifras tuvieron un avance significativo, la figura 1 presenta 
algunos datos que se registraron en aquel año. 
 

Figura 1 

Cifras Violencia de Género en México 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2016) y ONU Mujeres (2020). 

 

A raíz del confinamiento en este país, derivado de la pandemia por SARS-COV19, en 2020 
la VdG aumentó de forma alarmante, lo que supuso una crisis paralela en muchas ciudades 
del planeta (Prince, 2020; Thibaut & Van Wijngaarden-Cremers, 2020). No sólo se 
presentaron casos de agresión psicológica o física, sino sexual, incluso en el seno familiar. 
También, se registraron situaciones en dónde se les prohibió a las féminas utilizar 
medicamentos anticonceptivos para lograr protegerse de embarazos no deseados y de 
patologías de transmisión sexual (Krishnan et al., 2020). Se sabe que los delitos más 
recurrentes fueron el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 %), lo que representa claras 
trasgresiones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
Por otro lado, las cifras que proporciona el propio estado mexicano en el 2020 dejan ver la 
gravedad de la problemática ya que, las féminas que experimentaron maltrato en 
asentamientos urbanos (70%), en edades de entre 25 y 34 años –7 de cada 10 individuos–.  
De la cifra anterior se apenas han cursado la educación básica (73%) y las que no, pertenecen 
a un hogar indígena (67%). Aunado a ello, se reportó que en 1 de cada 10 hogares se presentó 
alguna situación de maltrato familiar (INEGI, 2020). La tasa de VdG sigue al alza, ya a 
mediados de 2023, se había acumulado más de 420 casos de este tipo de delito (Barragán, 
2023). En respuesta a esta situación, las mujeres de todo el país –de zonas urbanas y rurales– 
y en concreto, las féminas del estado de Puebla, durante estos años se han agrupado y buscado 
espacios para levantar la voz. En esta entidad, las marchas que se organizan en protesta social, 
son promovidas y acompañadas por colectivos feministas. Las consignas que expresan versan 
como parte de su discurso cotidiano versan sobre la equidad y la igualdad, en busca de 
mejores condiciones sociales para todos (Di Napoli, 2021).   
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Violencia de Género 

Afortunadamente, la VdG ha sido motivo de atención de diversas investigaciones en los 
últimos años. Este concepto se puede definir como todo acto de violencia basado por motivos 
de su género que tenga y/o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento para la persona, 
trasgrediendo directamente la dignidad e integridad (Astudillo, 2020) Entre los actos que se 
asocian a esta definición se pueden referir a las amenazas, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, en la vida pública como en la vida privada (Zurbano, et al., 2015; Tapia, 2015). 
Este tipo de violencia se basa en la categoría socio cultural del constructo que se tiene sobre 
el significado de ser hombre o mujer en la sociedad; lo que implica una serie de diferencias 
en el plano económico, social, político, laboral y hasta de poder. Estas diferencias propician 
y perpetúan relaciones desiguales entre personas, derivado de los roles, los valores y los 
estereotipos que imperan, y conservan jerarquías que se observa en las interacciones 
cotidianas (Alonso, 2015).  
Autores cómo Destri & Sala (2013) y Casado (2021) remarcan como esta problemática 
mediática, cultural y social va en aumento alrededor del mundo. El origen de la violencia de 
género se relaciona con el mecanismo social vigente por el cual las personas de distintos 
géneros están en una posición de subordinación respecto a los hombres. De ahí, la 
importancia de saber distinguirla, reconocerla, informar sobre ella; para con ello comenzar a 
disminuir e incluso, si fuera posible, erradicarla. En este sentido, resulta relevante ver como 
la socialización cada vez más frecuente de esta problemática ha tenido frutos. Por ejemplo, 
hoy día se reconoce que cualquier fémina, independientemente de su edad, clase social, 
preparación académica u ocupación laboral, puede sufrir los estragos de este mal social. 
Diferentes cuestiones históricas, políticas y culturales, han creado una atmósfera de apatía y 
poca interacción entre nosotros. La interacción que tienen los unos con los otros, el 
aislamiento derivado del SARS-COV 19 (Mojahed et al., 2021) y la pérdida de la 
intersubjetividad, han afectado de manera negativa a la sociedad, ya que no existe un tejido 
social intacto; esto es, aquel que se traduce como el libre acceso a un hábitat justa, una 
participación política, interconexión cultural y educación formal, que a decir de Villalobos 
& Rosillón (2010) es casi existente. Esta escasa interacción causa que las relaciones que 
sirven como soporte emocional, cultural, física, social y económicas (Chávez & Falla, 2004) 
sean efímeras y pasajeras; conllevando a problemáticas sociales como el aumento de la 
depresión en la población joven o la presencia de la VdG en nuestra sociedad. En este 
contexto, se han conformado algunas organizaciones sociales, como los colectivos y otras 
ONG’s, que están trabajando sobre este tema. En la figura 2, se aprecian algunas de las 
consecuencias del aislamiento, en el precisamente el contexto incrementa las posibilidades 
de ser víctima de violencia, o de complicar la situación de quienes ya eran víctimas antes de 
este que se diera dicho contexto.  
 

Figura 2 

Las consecuencias de aislamiento en la pandemia. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU Mujeres (2020). 
 
Colectivos 

Los colectivos sociales de género según Laraña (1999) citado Núñez (2011), a partir de los 
conceptos establecidos crean una interacción de tipo red entre sus integrantes; esto genera 
una ambiente de confianza, que permite un diálogo y conexión fraterna, para difundir 
información, conseguir apoyos y establecer estrategias de acción como parte de la solidaridad 
que muestran sus miembros (Núñez, 2011) 
En este caso, las movilizaciones y organización orientadas al género, no solamente se han 
dado por la presencia de la VdG en sí; sino para protestar por el derecho al aborto legal y por 
una equidad salarial. Carrillo et al. (2015) mencionan a través de los conceptos de Rowlands 
(1997), como los individuos, a través de la identidad grupal de un colectivo, crea un ambiente 
en dónde las personas pueden emerger como nuevos individuos sociales y políticos, y les da 
fuerzas para poder manifestar sus opiniones y mantenerse informadas con temas relacionados 
a sus afecciones y el entorno social. Así, el empoderamiento desde el género, desde la 
dimensión colectiva, implica que los individuos descubran el poder de asociación, en donde 
sus esfuerzos y trabajos son valorados y adquieren mayor trascendencia en sus vidas y para 
los y las demás. El núcleo de esa dimensión es la identidad del grupo, mediante el cual los 
integrantes emergen como nuevos sujetos sociales, institucionales y políticos, pero cuya 
acción empieza desde el ámbito privado. Para muchas participantes de estos colectivos, el 
proceso de apropiación de sus vidas comenzó cuando empezaron a participar en la 
organización; y que, si bien al inicio no lograron cambios profundos en las formas de 
subordinación que vivían en sus grupos personales y que limitaban su intervención en la 
organización, su persistencia en este proceso les permitió cada vez más acceder a información 
y a espacios que posibilitaron su reconocimiento como sujetos de derecho (Carrillo et al., 
2015). 
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La presencia de la VdG en la población joven y adolescente es un problema de primer orden, 
tanto por la importancia numérica de su incidencia como por las dificultades de 
reconocimiento, y por ende de rechazo, entre las propias personas jóvenes. La ola de 
violencia que se ha dado primordialmente has sido hacia la mujer en México. Tras el 
feminicidio de Mara Castilla y algunos otros casos, provocó la proliferación de grupos 
feministas, que después evolucionarían a colectivos y que tendrían como principal propósito 
abanderar una causa. De manera que, consciente o inconscientemente, cumplen con darle 
procesos de resolución a temas que las instituciones públicas debieran resolver por su función 
social, y que han quedado postergadas o impunes. Son estos grupos quienes exigen rendición 
de cuentas a las dependencias encargadas de darles solución; y sin duda, su intervención es 
sinónimo de movimientos sociales adaptados a los cambios tecnológicos y de protesta, más 
buscan una transformación social (Repullo & López, 2016). 
A diferencia de muchos otros movimientos, particularmente, el de los colectivos, no busca el 
protagonismo sino la “colectividad” pues en ellos se reconoce, desarrolla y protege intereses 
individuales y de masas, bajo el sustento de valores y banderas como la igualdad, la libertad, 
la justicia, la emancipación, o, en general, la dignidad humana (Mora & Lara, 2015). 
Igualmente, han usado las redes sociales, dado su potencial para la creación de espacios 
virtuales de encuentro y debate, y que son consideradas como herramientas para la 
construcción y articulación de vínculos entre individuos. Los ciber activistas son, en la 
actualidad, imprescindibles, puesto que ayuda a propagar las campañas de prevención, 
protección y defensa a las víctimas de VdG; como los movimientos “Me Too” y “Time's 
Up”, que tuvieron una respuesta significativa ante la denuncia de acoso sexual (Caballero, 
2019; Carpio et al., 2018). Pero la ejecución de acciones de los colectivos, se ha reforzado, 
no solo con discursos, sino con otros elementos visuales, como las infografías, que soportan 
parte de sus mensajes y que les permite tener un mayor alcance social. 
 

Figura 3 

Activistas poblanas en manifestación. 
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Fuente: Archivo fotográfico de Chicatti Espindola (2021). 

 
Infografías y entornos virtuales 

Como lo afirma Echandi (2018), los entornos virtuales han transformado el acto de leer. Los 
espacios colaborativos e incluso las aplicaciones, son los nuevos e influyentes espacios de 
orientación y recomendación de una gama inimaginable de temáticas para quienes navegan 
por el ciberespacio (Cencerrado et al., 2018). Aunado a ello, dada la estructura del ambiente 
virtual, los elementos visuales, auditivos, audiovisuales y semánticos –solos o combinados– 
se han utilizado para la socialización de información (Tovar & Riobueno, 2018); siendo 
privilegiados, principalmente, los que aparecen en formato visual. En las redes sociales, por 
ejemplo, es recurrente la publicación de estados que se presentan a través de fotografías, 
vídeos, gifs, infografías, entre otros (López-Gil & Franco-Chávez, 2021). 
La infografía –también conocida como gráfico de información– es una unidad de 
información, que a partir de un grupo organizado de elementos tipográficos e iconos, o por 
la composición sistémica de imágenes y datos, exponen sistemas de ideas sintetizadas, de 
manera cualitativa, ágil, eficaz y efectiva (Rivera, 2019; Tarkhova et al., 2020).  Este formato 
se elabora con productos icónicos, estáticos o dinámicos, que muestra datos, personajes, 
acciones, aspectos significativos de un tema o conocimientos descritos previamente, de 
forma rápida y clara (Arteaga, 2019; López & Puerta, 2019; Zanifah et al., 2019). 
Más allá de los informativos, desde la alfabetización visual, el infográfico es un formato que 
se concibe como un soporte que favorece a la educación del receptor (Cahyani et al., 2020). 
El lector prefiere estos soportes visuales ante las comunicaciones multimodales. Se sabe que 
este recurso es 6.5 veces más efectivo para el aprendizaje que la lectura de textos (Díaz, 
2021), puesto que este tipo de dato se retienen con mayor facilidad (Alqudah et al., 2019). 
Lo que tiene aún más fuerza, en tanto que muchos individuos lee cada vez menos (Arteaga, 
2020). Por lo que, el infográfico, aunque requiere muchos procesos cognitivos que se usan 
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para la comprensión de un documento, por su integración visual, es más consultado 
(Aldalalah, 2021).  
Igualmente, el infográfico es un soporte para la difusión; de manera que informan y previenen 
al receptor sobre problemáticas sensibles para la sociedad. La infografía difunde, puesto que 
propaga datos, derivados de las actividades que un medio de comunicación o cualquier 
soporte informativo ha realizado para su socialización. Tomando en cuenta el diseño del 
formato que poseen los infográficos, se asegura que son lo suficientemente versátiles para 
comunicar mensajes, que emite cualquier profesional u organización de cualquier área del 
conocimiento (Rivera, 2019). 
Las infografías para los colectivos se han convertido en vehículos de información que se 
socializa a sus simpatizantes; por ejemplo, se difunden protocolos que ayudan a detectar los 
primeros signos de VdG. Estas tienen la posibilidad de ser atractivas en colores, figuras o 
ilustraciones, empero no pierden sus primordiales funcionalidades como lo son informar y 
educar a receptores vulnerables que tienen la posibilidad de no saber que permanecen 
viviendo cualquier nivel de maltrato o agresión. Además, las infografías son herramientas 
democráticas que muestran las distintas situaciones de VdG que adaptan y adoptan los 
públicos a través de la web (Guayabero, 2021), y con ayuda de las plataformas sociales 
propician el debate y la discusión en las audiencias. 
En síntesis, la infografía es un producto comunicativo difusor de mensajes, en un formato 
estático o dinámico, mediante la combinación de recursos gráficos y texto, que se ajusta no 
solo a las necesidades de información del receptor, sino a su nivel de competencias lectoras, 
audiovisuales, informacionales y digitales. Con ello, prosumidores –individuales o 
colectivos– informan a quien la consulta, de forma ágil y efectiva, y se contribuye a la 
educación de las audiencias. 
 

Objetivos 

 

General 

Analizar la factibilidad de implementar infografías para la difusión sobre la VdG en redes 
sociales, desde la perspectiva de colectivos de género en Puebla, México. 
 

Específicos 

1. Determinar las temáticas relacionadas con la VdG que las infografías deben abordar 
dadas las necesidades particulares de los colectivos.  

2. Delimitar la función de los colectivos como parte del activismo en la VdG.  
 

Material y métodos 
 
Para lograr abordar el objeto de estudio de forma adecuada, en esta investigación se 
implementó una metodología cualitativa, descriptiva y retrospectiva. Esto es, porque a través 
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de la interacción con miembros de colectivos de la sociedad poblana, se recuperaron en un 
tiempo determinado sus opiniones sobre las variables de interés que a continuación se citan. 

 Infografía, como el soporte resultado de la conjunción de imágenes, gráficos, palabras 
y otros recursos visuales, esta herramienta de esparcimiento de entendimiento e 
información, que busca describir situaciones o acontecimientos de una forma 
accesible, detallada y fácil, para cualquier sector o esfera social. 

 Violencia de género, que es aquella conducta o acto que se da por medio de 
agresiones, físicas, sexuales y psicológicas por su género, aparte de otros 
componentes, como el haber mantenido una interacción emocional, fraterna o 
amistosa con el atacante 

Como técnica de investigación se aplicó la entrevista; se aplicó un cuestionario de 25 
preguntas, que previamente fue revisado y validado por 5 expertos que analizaron las 
interrogantes y emitieron sus opiniones para nutrir el conjunto de preguntas propuesto. Esta 
validación de estructura y contenido se realizó durante el mes de junio de 2021. La aplicación 
del instrumento se realizó vía video llamada; las participantes fueron grabadas, con previa 
autorización, y aceptaron para contribuir a esta investigación de manera voluntaria. La 
recolección de información se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2021 y el primer 
semestre de 2022.  
Para elegir la muestra, se realizó una búsqueda en redes sociales y medios de comunicación 
masiva, en donde se identificaron los nombres de los colectivos que, desde 2019 o previo a 
esta fecha han tenido una participación continua en el activismo poblano, relativo al género 
y la defensa de sus derechos. En esta etapa, se identificaron 20 colectivos, mismos que fueron 
contactados a través de sus redes sociales –concretamente Instagram, Facebook y X antes 
Twitter–, dando como resultado la concertación de 5 miembros de colectivos, que aceptaron 
ser entrevistadas.  
Una vez que se finalizaron las entrevistas, las grabaciones fueron transcritas. Luego, se 
analizaron para identificar la información relativa a las categorías de interés de este estudio, 
colocando las frases completas en las matrices previamente diseñadas. Una vez terminada la 
selección, se hizo una segunda síntesis de la información, para llegar a oraciones más 
concretas que expresaron las ideas de las participantes; con esto, se diseñaron mapas 
relacionales mediante la herramienta XMind, para exponer las opiniones vertidas por las 
entrevistadas y obtener conclusiones para este estudio. Para la presentación de los resultados, 
también se incluyeron algunos fragmentos transcritos tal cual fueron expresados en las 
entrevistas, de manera que la categoría de interés pudiese ser mejor comprendida y valorada 
por el lector. 
 

Resultados 
 

En primeras instancias, se describen a las cinco participantes del estudio, así como el color 
que se asignó para ser identificada en el estudio en los mapas relacionales que se presentan, 
posteriormente, en este documento. Como se aprecia, se refiere la descripción de cada 
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colectivo al que pertenecen las entrevistadas; y llama la atención que todos ellas, 
implementan distintas redes sociales para comunicarse con las audiencias.  
 

Figura 4 

Caracterización de los participantes. 
 

 
 

 
Como parte del estudio, se les solicitó a las participantes definieran el concepto de VdG, 
considerando las interacciones y la visión del propio colectivo.  De primera mano, es claro 
que las participantes reconocen la gravedad del tema, que afecta a todas las féminas, 
primordialmente, sin distinción de raza, credo o estrato social. Entre las opiniones emitidas, 
destaca que coinciden en que es una práctica derivada de la estructura social que empodera a 
un individuo por encima de otro, con base en roles sociales previamente establecidos, en este 
caso el hombre sobre otros géneros. Además, señalan que la forma de violencia que se ejerce 
va desde considerar a hacer menos a una persona, la delegación de la toma de decisiones al 
género masculino, hasta llegar propiamente a la violencia física. Por otro lado, es menester 
de las participantes, señalar que la VdG, es una conducta que las propias féminas han llegado 
a ejercer sobre otras y sobre otros géneros, como parte de las conductas sociales que 
prevalecen aún en la sociedad. En la figura 5 se exponen tal cual se presentaron estos 
argumentos.  
 

Figura 5 

Definición de VdG establecida por los colectivos. 
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Tomando en cuenta que las participantes son miembros de colectivos, se precisó con ellas la 
importancia de esta organización y su significado. En la figura 6 se vierten parte de las ideas 
recuperadas durante la interacción con las colaboradoras del estudio. Es claro, que reconocen 
como una ventaja el valor del trabajo colaborativo por un bien común; de manera que van 
conciliando sus diferencias, para más adelante atender un interés en particular, en este caso, 
vinculado con el activismo en contra de la VdG. Se aprecia también, una constante 
negociación y una búsqueda del ganar-ganar, para atender una causa social a partir de los 
esfuerzos conjuntos de las participantes.  
 

Figura 6 

Funcionalidad de la Infografía determinada por los colectivos. 
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Asimismo, como parte de la investigación, se recuperó el punto de vista de las entrevistadas 
con respecto a la funcionalidad que tienen los infográficos para el colectivo al que pertenecen. 
Hay algunos puntos significativos sobre sus respuestas. Por un lado, describen al infográfico 
como una herramientas o medio para socializar información, ante una sociedad que no gusta 
de leer grandes textos, y busca más bien captar datos casi de forma instantánea. También, 
reconocen en la infografía es un formato con alto impacto, fácil de posicionar, y que les 
permite difundir sus mensajes para contrastar otros que circulan en redes, logrando desmentir 
a otras fuentes de forma efectiva –revise la figura 7 para precisar sobre la información 
recuperada–. Igualmente, las entrevistadas refirieron el uso del infográfico vinculado al tema 
de género. Se aprecia una amplia gama de aplicación para los colectivos incluidos en el 
estudio, puesto que les permite difundir información del grupo, la promoción de actitudes 
éticas que le dan cohesión al colectivo, los idearios de este y las actividades que  
realizan en pro del género. Cabe hacer mención que, el infográfico para algunas de las 
entrevistadas, constituye un medio que apoya a que su movimiento continúe, al dar a conocer 
información que los medios tradicionales no emitirían, dado el perfil que estos tienen; 
haciendo las veces de una herramienta para informar y educar. 
 
 
 

Figura 7. 

Utilidad de la Infografía sobre temas de feminismo vertida por los colectivos. 
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Discusión 
 

A partir de los resultados obtenidos, se identificaron algunos hallazgos relevantes. Con 
respecto a la VdG, se aprecian ciertos matices. Las participantes refirieron que este tipo de 
violencia, antes era una práctica normalizada, es decir, de tipo “estructural” ya que las 
personas por su condición de género son violentadas por ello. Aunque aún persiste la VdG, 
ahora se promueve un interés por concientizar sobre la gravedad de este tipo de trasgresiones. 
En este sentido hay una concordancia con lo que Pérez et al. (2017) mencionan, la 
discordancia que se da en las esferas sociales, educativas, laborales, políticas, jurídicas –por 
mencionar algunas– hacia las personas por su género se presenta mediante la discriminación 
y la desigualdad que se da en la relación de poder que el género socialmente dominante tienen 
sobre otros géneros, ya que la sociedad, las normas y la cultura están basadas en el 
patriarcado, dándole beneficios significativos al hombre más que a otros individuos. 
Sobre la importancia de los colectivos y su contribución ante la VdG, sobre sale lo expresado 
por Mora & Lara (2015), en cuanto a que no se busca un protagonismo, más bien una 
colectividad en pro de atenuar las distintas afecciones que muchas personas viven cada día, 
por su condición de género. Dejando de ser menos espectadoras y más ciudadanas activas, 
que expresan sus preocupaciones por los temas que afectan a la población de hoy y de los 
años venidos (Repullo & López, 2016). 
El infográfico en estos casos es concebido como una herramientas o medio para socializar 
información, esto debido al flujo tan pasivo de información que se difunde en redes sociales, 
por esto mismo se busca más bien captar datos casi de forma instantánea (Arteaga, 2020). 
Aunado a ello, se reconoce a la infografía como un formato con alto impacto, fácil de 
posicionar, y que permite difundir sus mensajes para contrastar otros que circulan en redes, 
logrando desmentir a otras fuentes de forma efectiva –revise la figura 7 para precisar sobre 
la información recuperada–. Se vislumbra que el infográfico es altamente valorado para la 
difusión de temas relacionados con el género. Tal y como lo señalan algunos autores 
(Arteaga, 2019, López & Puerta, 2019; Zanifah et al., 2019), este formato comunicativo 
permite dar a conocer no solo las principales acciones que estas agrupaciones lleva a cabo en 
pro de contrarrestar la desinformación que llega a prevalecer sobre VdG en medios masivos 
de comunicación; sino que abona a que la agrupación tenga una mayor cohesión e identidad, 
al propagar información que educa a los receptores sobre una temática tan importante como 
esta (Cahyani et al., 2020). 
La investigación permite identificar como los colectivos de género han trascendido por su 
alta capacidad de atender a víctimas, y adoptar y luchar por causas sociales específicas. Es 
claro que, las activistas distinguen claramente las ventajas de trabajar en grupo y de forma 
organizada, administrando de la manera más eficiente los recursos –humanos y materiales– 
con los que cuentan. Tal es así, que incluso han logrado aplicar estrategias de comunicación 
efectivas en el espacio virtuales como las redes sociales. Así se atiende el objetivo específico 
2. 
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Se aprecia una urgencia de parte de las integrantes de los colectivos, por dar a conocer en 
primera instancia, el concepto de VdG, sus manifestaciones, así como las razones por las que 
perpetúan estas prácticas. Por otro lado, los demás mensajes van enfocados a que se dé a 
conocer el trabajo del colectivo propiamente, y consolidarlo como una entidad de apoyo para 
las personas que decidan acercarse a este tipo de organizaciones. Con esto, se ve cumplido 
el objetivo específico 1.   
Si bien, esta investigación constituye un acercamiento con colectivos enfocados en la VdG, 
habría que recuperar la visión de otros grupos que pertenezcan a otros puntos geográficos, y 
permitan contrastar sus experiencias sobre el uso de los infográficos.  Igualmente, como parte 
de las investigaciones futuras, es preciso determinar el valor que tiene el infográfico para 
difundir otros temas relacionados con este sector de la población, como el ejercicio libre de 
su sexualidad, los derechos laborales, entre otros.  
Con la información que se recuperó de las mujeres integrantes de colectivos, se visualizó la 
alta factibilidad de utilizar el infográfico como parte de las herramientas de difusión de la 
VdG –que fue el objetivo general–. Además, es clara la ventaja que representa en redes 
sociales de gran impacto como las del grupo Meta, Instagram o X antes Twitter, que tienen 
la mayor cantidad de usuarios en México. En cuanto a las infografías, se reconocen como 
formatos que facilitan de cierta forma el esparcimiento de información relacionada con la 
violencia de género, cada infografía ya sea propia o de usuarios afines al movimiento, crean 
un crisol de contrastes, que enriquecen y mantienen el tema “vivo” y en contra corriente con 
las noticias falsas y desinformación que constantemente se puede apreciar en las redes 
sociales.   
Finalmente, sobre sale la necesidad de documentar las experiencias que este tipo de 
colectivos tiene, para dar a conocer su trabajo y los avances que han tenido, a través de la 
gestión, la ejecución de tareas y el gran número de actividades que los permiten posicionarse 
como elementos clave en la crítica y evolución de la sociedad y la participación del ciudadano 
de nuestra era.  
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Anexos 
Figura 8.  

Frases más representativas sobre la definición de Violencia de Género 
 

 

Figura 9.  

Frases más representativas sobre la definición de Colectivo 

 


