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El fenomen de la violència masclista en canals digitals és una problemàtica poc explorada i de mutació constant 
gràcies a noves plataformes i formats digitals. En aquest TFM realitzem un projecte de recerca des d'una aproximació 
descriptiva sense precedents, que ens va determinar com passa la violència masclista en canals digitals i quin és el 
seu nivell d'impacte a la societat. Això va donar importants troballes, cosa que juntament amb una anàlisi profunda 
de les nostres tècniques de recerca, ens van permetre elaborar una guia de recomanacions estratègiques per abordar 
el problema des d'una perspectiva comunicacional. 
 
 

El fenómeno de la violencia machista en canales digitales es una problemática poco explorada y de constante 
mutación gracias a nuevas plataformas y formatos digitales. En el presente TFM realizamos un proyecto de 
investigación desde una aproximación descriptiva sin precedentes, que nos permitió determinar cómo ocurre la 
violencia machista en canales digitales y cuál es su nivel de impacto en la sociedad. Esto arrojó importantes hallazgos, 
lo que junto a un profundo análisis de nuestras técnicas de investigación, nos permitieron elaborar una guía de 
recomendaciones estratégicas para abordar el problema desde una perspectiva comunicacional. 
 

The phenomenon of sexist violence on digital channels is a problem that has been little explored and is constantly 
changing thanks to new platforms and digital formats. In this TFM we carry out a research project from an 
unprecedented descriptive approach, which determined how sexist violence occurs in digital channels and what is 
its level of impact on society. This yielded important findings, which together with an in-depth analysis of our 
research techniques, allowed us to develop a guide with strategic recommendations to address the problem from a 
communicational perspective. 
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RESUMEN 

 
El fenómeno de la violencia machista en canales digitales es una problemática poco 
explorada y de constante mutación gracias a nuevas plataformas y formatos digitales. En el 
presente TFM realizamos un proyecto de investigación desde una aproximación descriptiva 
sin precedentes, que nos permitió determinar cómo ocurre la violencia machista en canales 
digitales y cuál es su nivel de impacto en la sociedad. Esto arrojó importantes hallazgos, entre 
los cuales se encuentran que “más de un 70% de las personas han sufrido de violencia 
machista en canales digitales”, que “en canales digitales, hombres y mujeres son igualmente 
propensos a cometer actos de violencia machista”. De esta forma, junto a otros hallazgos 
relevantes y un profundo análisis de nuestras técnicas de investigación, nos permitieron 
elaborar una guía de recomendaciones estratégicas para abordar el problema desde una 
perspectiva comunicacional. 

 
El fenomen de la violència masclistes a canals digitals suposa una problemàtica poc 
explorada i de constant mutació gràcies a les noves plataformes i formats digitals. El present 
TFM pretén realitzar un projecte d’investigació des d’una aproximació descriptiva sense 
precedents, que ens va permetre determinar com ocórrer la violencia masclista a canals 
digitals i quin es el seu nivell d’impacte a la societat. Això ha comportat importants troballes 
entre les quals es troba que “més d’un 70% de les persones ha patit un acte de violència 
masclista a canals digitals, que “a canals digitals, homes i dones són igualment propensos a 
cometre actes de violència masclista”. Això, juntament amb més conclusions rellevants i un 
profund anàlisi de les nostres tècniques d’investigació, ens ha permès elaborar una guía de 
recomanacions estratègiques per abordar el problema des d’una perspectiva comunicacional.  
 
The phenomenon of violence against women in digital platforms has become an increasing 
problematic that has been slightly explored due to the constant mutation of social platforms 
and digital formats. The following thesis presents an investigation project from an 
unprecedented descriptive perspective that has allowed us to determine the occurrence of 
sexist violence in digital platforms and how it impacts our society. This study has delivered 
significant findings, among which is the fact that “more than 70% of people has suffered from 
this type of violence in digital platforms” that “in digital channels, men and women are equally 
as likely to commit acts of sexist violence”. This, along with other relevant highlights and an 
in-depth development of our research techniques, has allowed us to develop a guide with 
strategic recommendations to address this issue from a communication perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el internet y las redes 
sociales son parte central de nuestras 
vidas y de la sociedad. Interfieren en cómo 
nos comunicamos, cómo trabajamos, 
cómo estudiamos y  cómo nos 
relacionamos sexo y afectivamente. El 
98,7% de los españoles mayores de 13 
años son usuarios de redes sociales 
(Hootsuite, 2022), lo que nos hace pensar 
que es casi imposible tener una relación 
con nuestros círculos sociales sin redes 
sociales o aplicaciones de mensajería 
instantánea entremedio.  
 
A raíz de que las redes sociales están 
integradas en nuestro día a día, se ha 
generado, a la vez, una revolución a la 
hora de relacionarnos y conocer personas. 
Las diversas aplicaciones se convirtieron 
en espacios para conocer, interactuar y 
ligar con otras personas. Sin embargo, al 
igual que en las relaciones interpersonales 
presenciales, estás pueden poner en 
peligro nuestra autoestima y el vínculo 
afectivo con el otro 
 
Es así como se puede intuir que este 
entorno digital no está libre de agresiones 
y, concretamente, de violencia de género. 
Lejos de ser plataformas seguras, hoy a 
través de ellas se ejercen 
comportamientos agresivos e incluso 
toman mayor fuerza al estar amparadas 
por las características propias del Internet, 
tales como la instantaneidad, la 
replicabilidad pero sobre todo el 
anonimato. Compartir fotos sin 
consentimiento, sufrir acoso de un exnovio 
por Whatsapp, insultar por Twitter o enviar 
mensajes de odio por Instagram son 
situaciones insólitas de violencia machista, 
perpetradas por los medios  digitales.  
 

La psicóloga chilena Mayné Cortés, 
fundadora de Laboratorio Afectivo, señala 
que la violencia emocional es una forma de 
agresión que impacta directamente en las 
emociones, el autoconcepto y la 
percepción de la seguridad de la víctima. 
Esta violencia no es necesariamente 
visible, pues es aplicada en técnicas muy 
sutiles que suelen pasar desapercibidas 
(Cortes M., 2022) y que se aprovechan de 
las características del mundo digital.  
 
Gracias a la lucha y los movimientos 
feministas, se entiende y se reconoce que 
la violencia va más allá de las agresiones 
físicas. En el iceberg de la violencia de 
género (Amnistía Internacional, 2021), 
debajo del agua tenemos el control, el 
desprecio, la anulación... que son tipos de 
violencia invisible que se pone en práctica 
tanto en la presencialidad como en redes 
sociales, definiendo nuevos términos de 
violencia como el ghosting o el orbiting, 
procedentes del inglés, que vienen a 
definir nuevos comportamientos agresivos 
que sufren las personas en Internet.  
 
Hoy, tanto personas adultas como jóvenes, 
utilizan con más frecuencia tipos de 
técnicas de manipulación y violencia 
emocional en sus relaciones diarias por 
redes sociales, tanto con gente que 
acaban de conocer como con amistades o 
parejas, generando círculos que se tornan 
cada vez más tóxicos y violentos. Parece 
ser, además, que es más difícil encontrar 
una solución, pues en la mayoría de los 
casos no se cuenta con las herramientas 
psicológicas o legales para poner fin a 
tales comportamientos dañinos.  
 
Conscientes de este fenómeno, diversas 
organizaciones han iniciado campañas de 
concienciación para frenar estos tipos de 
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conductas. Incluso se han presentado 
proyectos de Ley que condenan la 
violencia ejercida en estos nuevos 
formatos.  
 
Cabe destacar que este tipo de violencia, 
de carácter, emocional puede afectar a 
todos los usuarios digitales sin importar su 
género ni desde qué lugar del mundo se 
conecten.  
 
A raíz de la campaña que lanzó el 
Ajuntament de Barcelona “Relaciones 
libres de violencia machista”(Ajuntament 
de Barcelona, 2021) decidimos conocer 
qué tan familiarizados están las personas 
con violencia machista en canales 
digitales, si las han ejercido o si han sido 
víctimas de ellas. 
 
De este modo, decidimos que 
necesitábamos diseñar e implementar una 
metodología de investigación que, a través 
de técnicas de investigación como las 
encuestas, entrevistas semi-estructuradas 
y observación participante y no 
participante, nos permitiera ahondar más 
en el uso de las redes sociales y su 
relación con determinadas conductas de 
violencia machista.  
 
Nuestra intención es facilitar un manual de 
recomendaciones para que cualquier 
organización, fundación o institución 
pueda elaborar un plan de comunicaciones 
que ayude a concienciar, prevenir y 
combatir la violencia digital.  
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2. OBJETIVOS  
 
Se definirán los objetivos del proyecto de 
investigación según el problema de 
conocimiento.  
 
El problema de conocimiento lo pudimos 
detectar al realizar diversos análisis de 
campañas de comunicación que fueron 
diseñadas para la prevención de violencia 
machista en canales digitales. Estas 
campañas fueron puestas en marcha en 
España, pero le pusimos un mayor énfasis 
de revisión en las desarrolladas en la 
ciudad de Barcelona. Después de todo el 
análisis realizado, hemos definido que 
nuestro problema de conocimiento es que 
las organizaciones y/o fundaciones no 
logran incentivar una mirada crítica en las 
personas respecto a la violencia machista 
que se ejerce en el mundo digital. Lo que 
significa que ni los mensajes ni los canales 
cumplen la función de educar y concienciar 
sobre estas conductas de violencia que 
mujeres, hombres y comunidades 
LGBTIQ+ sufren y/o perpetúan 
diariamente a través de sus redes 
sociales.  
 
Para resolver nuestro problema de 
conocimiento, hemos definido que el 
objetivo general de nuestro proyecto de 
investigación es: analizar y describir la 
situación actual de la violencia machista en 
canales digitales con el fin de que 

podamos elaborar una guía de 
recomendaciones estratégicas -desde el 
área de las comunicaciones- que permita a 
cualquier institución planificar y ejecutar un 
plan de comunicaciones idóneo que ayude 
a educar, prevenir y combatir la violencia 
machista en el ámbito digital.  
 

Además, definimos tres objetivos 
específicos: 
 
1. Describir y cuantificar el escenario de 

la violencia machista en canales 
digitales, estableciendo diferencias 
por sexo, orientación sexual, 
generación, canales, tipología del acto 
de violencia, exposición a campañas 
de prevención, métodos de denuncia, 
etc. 

 
2. Analizar la información recopilada 

para definir insights, temáticas, 
mensajes claves y público objetivo 
que se ajusten a la problemática y a la 
situación actual. 

 
3. Proponer una guía con lineamientos 

estratégicos que ayude al desarrollo 
de campañas eficientes para la lucha 
de la violencia machista en canales 
digitales.  

 

3. MARCO TEÓRICO  
 
La violencia machista en canales digitales 
se plantea como un nuevo paradigma de 
comportamiento agresivo que se ve 
gravemente invisibilizado por el 
desconocimiento que se tiene acerca del 
tema. A lo largo de la historia se ha 
recorrido un largo y tedioso camino para 
identificar y reconocer la violencia física 
ejercida contra las mujeres hasta llegar a 
crear leyes específicas en esta materia. 

Con la llegada de la digitalización y la 
creación de redes sociales, la manera en 
la que las personas se relacionan ha dado 
un giro más que evidente, sobre todo, entre 
la población más joven.  
 
Esto ha llevado a la aparición de nuevas 
conductas violentas que, lejos de ser 
reguladas a nivel legislativo, se han 



5 

normalizado y extendido entre este público 
cada vez más joven y digital.  
 
Es por eso que se ha considerado 
oportuno realizar una visión general de la 
violencia machista a lo largo de la historia 
y una visión de el cambio de paradigma en 

las relaciones humanas fruto de la 
digitalización. De esta manera se plantea 
encontrar un nexo de unión entre ambas 
temáticas para evidenciar el acoplamiento 
de ciertas conductas de violencia machista 
al ámbito digital.

3.1 VIOLENCIA MACHISTA. 
CONCEPTO. 
  

 

Para entender la violencia machista es 
importante hacer un acercamiento 
histórico y cultural al acuñamiento del 
concepto. A través de la historia española 
se han creado personajes de cara al 
público femenino con dos objetivos 
principales, la comercialización de 
productos y el adoctrinamiento católico, un 
adoctrinamiento mucho más machista que 
el actual, nombres como Mercedes 
Fortuny, Montserrat Fortuny y Elena 
Francis, aún generan sentimientos de 
nostalgia y todo tipo de recuerdos a 
quienes en sus momentos fueron sus fieles 
oyentes y “amigas”. Cada vez que se 
menciona el nombre Elena Francis suena 
en la mente de quienes aún recuerdan 
aquellos años la canción Indian Summer 
de Victor Herbert. 
  
Consultorio para la mujer posteriormente 
Consultorio de Elena Francis fue un 
programa radial emitido en diferentes 
emisoras españolas durante el periodo 
comprendido entre 1950 y 1984, sus 
emisiones variaron entre veinte minutos y 
una hora y solían incluir alrededor de 7 
preguntas de las oyentes. El programa 
contaba con diversas secciones en las 
cuales se abordaba desde recetas de 
cocina hasta problemas psicológicos, todo 
siempre desde un enfoque aspiracional y 
de experto, y el segmento fan favorite era 
sin duda en el que la sofisticada y sabia 

Elena daba respuesta a las preguntas que 
mujeres de todas las edades le enviaban a 
través de correo, con la esperanza de 
encontrar una guía o un consuelo. Durante 
los 33 años de emisión se recibieron más 
de un millón de cartas de las cuales en el 
libro de investigación periodística de 
Armand Balsebre  y  Rosario  Fontova se 
analizan cuatro mil, dejando ver una 
radiografía de la vida de las mujeres en el 
franquismo en la cual se les arrebataba 
nuevamente los derechos que habían ido 
ganando lentamente, y se les asignaba 
nuevamente el rol de esposa y madre. 
Estos 33 años al aire no fueron más que 33 
años de adoctrinamiento político-religioso 
realizado por un grupo de guionistas en 
cabeza de la directora del programa que 
lastimosamente tenía un pensamiento 
machista y altamente clasista y sus 
asesores entre quienes se encontraban un 
fanático del franquismo y un sacerdote con 
fama mediática, una combinación perfecta 
para la censura y el control. Cabe aclarar 
que, aunque al inicio se manejó un tono 
neutro frente a la existencia o no de Elena 
debido a la participación de un elemento 
nombrado “La voz” y algunas aclaraciones 
poco a poco se fue disolviendo esto dando 
más peso a que el personaje en realidad 
era una persona y no un grupo de 
guionistas, por lo que la mayoría de las 
oyentes creían que aquella mujer de la 
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radio y que respondía sus cartas en 
realidad existía. 
  
Según la presentación del programa, la 
cual podemos ver en el primer capítulo del 
libro de Balsebre y Fontova, este tenía 
como objetivo enseñarles a las mujeres de 
media-alta clase como desempeñar su rol 
en la sociedad de una forma  honorable y 
según los valores y buenas prácticas de la 
cultura catalana-española de aquel 
entonces, ante los ojos de Dios por decirlo 
de otra forma. Comparado esto con 
quienes realmente escuchaban el 
programa y hacían consultas podemos ver 
que de clase alta había poco, y que la clase 
trabajadora había adoptado aquello como 
el deber ser, y la aspiración de llegar a ser, 
pensando en Elena Francis como una 
exitosa mujer de la alta clase que sabía de 
todos los temas y tenía los mejores 
consejos y confidencias para ellas. 
  
Al analizar las cartas se evidencia una 
situación triste en la vida de las mujeres 
amas de casa, en la cual la sociedad lo 
único que le decía era que debía aguantar 
todo por amor e ignorar todo tipo de 
violencias, en donde el hombre podía 
quebrar todas las leyes de la moral católica 
pero ella no o sería repudiada, respuestas 
que contenían ideas cómo “[...] El sexo es 
solo para la maternidad[...] ” o “[...]curar el 
trastorno de la homosexualidad[...]” nos 
muestra la normalización de la violencia 
machista como la verdad de Dios y del 
deber ser. (Balsebre y Fontova, 2018) 
  
La violencia de género como tal, empezó a 
considerarse en España tras el polémico 
asesinato a manos de su marido de Ana 
Orantes. Nativa de Granada, Ana era la 
tercera de seis hermanas pertenecientes a 
una familia humilde. Cuando cumplió 19 
conoció al que después sería su marido, 
agresor y asesino, José Parejo Avivar, el 
cual maltrató a Ana a base de palizas e 
insultos durante 40 años. Para 1996, harta 

de la violencia que sufría por parte de su 
agresor Ana pidió el divorcio, el cual le fue 
concedido. A pesar de ello José seguía 
agrediéndola a ella y sus hijos y fue 
entonces cuando Ana decidió hacer 
público su caso en el programa “De tarde 
en tarde” con Inma Soriano de Canal Sur. 
Trece días después de su aparición 
pública, José Parejo Avivar, la roció con 
gasolina y la prendió en fuego causándole 
la muerte. 
  
El caso de Ana Orantes fue clave en el 
planteamiento de acciones en contra de la 
violencia machista y provocó un cambio de 
perspectiva social hacia el tema. Así fue 
como el Partido Popular aprobó en 1998 el 
Plan de Acción Contra la Violencia 
Doméstica. Con esto, se modifica el código 
penal y se incluía la ley de enjuiciamiento 
criminal el delito de “violencia psíquica 
ejercida con carácter habitual” y una 
“nueva medida cautelar que permita el 
distanciamiento físico entre el agresor y la 
víctima” (Ley 14/1999). Aun así, no fue 
hasta 2004, durante el Gobierno de 
Zapatero (PSOE) que se aprobó por 
unanimidad la Ley Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia 
de Género —Ley Orgánica 1/2004. 
  
El Ministerio de Igualdad se instauró por 
primera vez en el año 2008 durante la 
legislatura de José Luiz Rodríguez 
Zapatero y fue encabezado por Bibiana 
Aído, la ministra más joven de la historia 
del Congreso para entonces. El Ministerio 
recogía las competencias de Igualdad que 
previamente ostentaba el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y fue la primera 
vez en la historia que las políticas de 
igualdad presentaban, por sí mismas, 
rango de Ministerio. 
  
Gracias a estos avances y la importancia 
que se inyectó al tema nace en Cataluña el 
Código de Violencia de Género y 
Doméstica el cual es adoptado bajo 
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lineamientos del gobierno nacional con la 
Ley 5/2008, de 24 de abril. En esta ley se 
reconoce a las mujeres como sujetos 
esenciales en la construcción y defensa de 
los derechos y las libertades y se registra 
su importancia a lo largo de la historia 
incluyendo la historia española. La ley del 
derecho de las mujeres erradicar la 
violencia machista parte de la premisa que 
los derechos de las mujeres son derechos 
humanos por lo cual la violencia machista 
es una grave vulneración de estos 
derechos y un impedimento para que las 
mujeres puedan lograr la plena 
ciudadanía, la autonomía y la libertad. La 
finalidad de la ley es la eliminación de la 
violencia machista y brindar garantías de 
derecho a las víctimas. 
  
Para efectos de está ley se generan 
definiciones, las cuales tiene un gran peso 
para nuestro trabajo de investigación, ya 
que nos permiten ver la forma en la que se 
identificaba el fenómeno en el año 2008, la 
más importante de aquellas definiciones es 
la de violencia machista, la cual señala que 
es: “violación de los derechos humanos a 
través de la violencia que se ejerce contra 
las mujeres como manifestación de la 
discriminación y de la situación de 
desigualdad en el marco de un sistema de 
relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres y que, producida por medios 
físicos, económicos o psicológicos, 
incluidas las amenazas, las intimidaciones 
y las coacciones, tiene como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto si se produce en el 
ámbito público como en el privado.” (Ley 5, 
2008) 
  
Para entender la importancia de hablar de 
violencia machista y no violencia de género 
o violencia ejercida contra la mujer es 
importante entender que la violencia de 
género, tal como está definida en los 
estudios del Instituto Nacional de 
Estadística de España, y cómo se aborda 

desde la ley de violencia de género (Ley 
1/2004), establece una dirección: desde un 
hombre victimario a una mujer víctima, 
pero además especifica una relación 
afectiva entre ellos. Por ejemplo, una 
situación de violencia en la que el 
victimario no tiene una relación afectiva de 
ningún tipo con la víctima, no sería un tipo 
de violencia de género. Y por el lado de la 
violencia ejercida en contra de la mujer 
Naciones Unidas la define como “todo acto 
de violencia de género que resulte, o 
pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”(Naciones 
Unidas, 2009) 
  
Es por esto, que, si vemos los actos de 
violencia desde dichas perspectivas, solo 
nos enfocaríamos en la violencia en 
relaciones afectivas y la violencia que 
sufren las mujeres. 
 
De todas formas, en este contexto, ya se 
establecen ciertas diferencias alarmantes 
con respecto a la violencia ejercida desde 
el hombre en comparación a la que ejerce 
la mujer (en este último caso estaríamos 
hablando de “violencia doméstica íntima”). 
Según un informe del Consejo General del 
Poder Judicial, del 2016 al 2018 hubo 176 
víctimas mortales por homicidio en el 
ámbito de la pareja o expareja, de las 
cuales el 85,8% (151) fueron mujeres 
asesinadas por hombres, mientras que el 
número restante corresponde a hombres 
que fueron asesinados por sus parejas o 
exparejas que pueden haber sido hombres 
o mujeres. Según el INE, el 80% de la 
violencia doméstica que tiene de víctimas 
a hombres también es ejercida por 
hombres. 
  
Evidentemente los hombres no son 
“inmunes” a la violencia en el ámbito de la 
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pareja, ni las mujeres incapaces de 
ejercerla, sin embargo, estos datos 
evidencian que existe un 
desproporcionado mayor riesgo de las 
mujeres a ser asesinadas por sus parejas 
o exparejas y la gran tendencia de ser los 
hombres quienes ejercen estos tipos de 
violencia no únicamente a mujeres. 
  
Es por esto que los términos de violencia 
doméstica, violencia de género, y violencia 
contra la mujer se transforman en el 
concepto utilizado por esté trabajo de 
investigación, violencia machista, en el 
cual cambiamos la perspectiva para evitar 
un enfoque en las relaciones afectivas y a 
las víctimas, y damos un enfoque en lo 
importante aquí, el problema y el 
victimario, el cual para este caso es el 
machismo y las personas con 
comportamientos machistas que agreden 
a otras, siendo principalmente las más 
afectadas las mujeres y personas de la 
comunidad LGBTQI+. 
  
Es por esto que para efectos de este 
trabajo de investigación entenderemos la 
violencia machista como todo acto de 
violencia, ya sea físico, sexual o 
psicológico ejercido contra una persona 
desde los constructos sociales que definen 
el papel masculino como el del jefe de 
familia, dueño del patrimonio, del que 
formaban parte los hijos, la esposa, los 
esclavos y los demás bienes. o  
”[...]Aquellas acciones que contribuyen al 
menoscabo sistemático de la dignidad, el 
estigma y la integridad física y mental de 
las mujeres, niñas y personas con una 
identidad de género y/o sexualidad distinta 
a la normativa.” (Abad I, 2013) 
 
El CAC hace uso en su informe, Génere i 
Mitjans de Comunicació: Eines per 
Visibiltzar les Aportacions de les Dones, 
del término “violencia machista” para 
referirse a la violencia contra las mujeres 
que sobrepasa la esfera familiar y privada, 

entendiendo así esta definición como la 
correlación de la definición de violencia 
machista y violencia contra las mujeres. 
(Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
Institut Català de les Dones, & Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, 2011)  
 
Es importante tener en consideración que, 
aun cuando los medios usan 
indistintamente violencia machista y 
violencia de género, nosotros 
ahondaremos la investigación en la 
violencia machista continuando con la 
línea conceptual que ha empleado el CAC, 
ya que queremos abordar la investigación 
desde los actos de violencia que vienen 
desde el machismo, y no necesariamente 
desde las distinciones de género. 
 
Una vez definido el concepto es 
conveniente aclarar qué este tipo de 
violencia puede ser ejercida por cualquier 
persona indiferentemente del género. 
 

3.2 VIOLENCIA MACHISTA. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
Es importante señalar que la lucha por la 
erradicación del machismo inicio mucho 
antes, podemos ver por ejemplo que varios 
de los documentos emitidos por la 
Generalitat de Catalunya y el Ajuntamente 
de Barcelona hacen uso de del término 
violencia masclista, y brindan un enfoque 
hacia la búsqueda de masculinidades 
positivas y la erradicación del machismo, y 
es qué mirando a Europa -después de los 
avances inspirados en Simone de 
Beauvoir con “El segundo sexo” (1949), 
con la cual se consigo que la mayoría de 
los países contaran el sufragio femenino y 
la reivindicación sexual de la mujer, 
redefiniendo el rol de la mujer sobre todo 
en lo reproductivo- podemos ver como 
precisamente en Barcelona, a manos de 
Teresa Claramunt, Amalia Domingo Soler 
y Ángeles López de Ayala, se crea la 
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primera asociación feminista llamada 
“Sociedad autónoma de mujeres” o en su 
lengua original “Societat Autònoma de 
Dones” o bien como fue registrada en el 
gobierno civil “Sociedad autónoma de 
trabajadoras de Barcelona y su plano”, 
donde principalmente se debatían ideas, 
se organizaban reuniones y ayudaban a 
mujeres sin medios económicos. Luego en 
1892 cambia de nombre a “Sociedad 
progresiva femenina” para velar por 
derechos laborales y el sufragio femenino. 

Desde acá, las corrientes y grupos 
feministas comienzan a tomar rumbos 
propios, como puede ser un feminismo 
liberal, un feminismo socialista, 
anarcofeminismo, etc. Se comienza a dar 
también una proliferación de ONG’s y la 
participación más activa de la mujer en lo 
económico y político comienza a generar 
sus propias tendencias. Comienza incluso 
una suerte de rivalidad entre estas 
corrientes y movimientos que declaran una 
desarticulación del objeto en sí. 

En 1996 ocurre un escándalo a raíz de la 
acusación hacia el cineasta Harvey 
Weinstein que empieza con la actriz Alyssa 
Milano y la activista Tarana Burke que da 
origen a uno de los movimientos y hashtag 
más famosos del mundo: #MeToo. Gracias 
a esta iniciativa, en más de 85 países se 
puso en boga el desenmascarar a aquellos 
hombres en posiciones de poder que 
abusaban o acosaban mujeres. 

Uno de los últimos hitos que tuvo 
repercusión global fue el performance del 
colectivo chileno “Las Tesis” en 2019 
donde interpretan “un violador en tu 
camino”. Fue reinterpretado alrededor del 
mundo por otros colectivos y ejecutado en 
manifestaciones transmitiendo su valor 
artístico y contenido revolucionario. 

En el sitio web del Ajuntament de 
Barcelona existe un mapa con 247 

resultados para asociaciones feministas o 
entidades que prestan apoyo a esta causa. 

Finalmente, es importante considerar que 
han existido organizaciones y movimientos 
que mutan o que fueron tan importantes 
como fugaces. El uso de hashtags para 
levantar movimientos como 
#FreeTheNipple o #MyNippleAreNot 
dieron lugar a cuentas en redes sociales, 
marchas, camisetas y gente en general 
que promovía esta reivindicación, pero 
luego la intensidad amaina y se sigue con 
otro movimiento / grupo / ideal. De la 
misma forma han existido colectivos 
feministas que se han disuelto, como “21 
voces” que representaba la lucha femenina 
contra el capitalismo, ecologista y 
antirracista. En estos casos, la repercusión 
es más local, como lo era antes, en el siglo 
XIX. 

En cuanto a cómo combatir la violencia 
machista, existen diferentes 
aproximaciones. Por razones lógicas, gran 
parte de los esfuerzos tienen que estar 
puestos en la prevención de este tipo de 
situaciones, mientras que también las 
denuncias y los procedimientos de 
penalización deberían garantizar un 
correcto funcionamiento en el caso en que 
ocurran situaciones de violencia machista. 
  
El Ministerio de Igualdad se disolvió en 
2010 con un cambio de política y se integró 
dentro del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, pasando a ser una 
Secretaría de Estado. No es hasta el 2020 
durante el mandato de coalición entre 
PSOE y Unidas Podemos que se recupera 
esta cartera como ministerio con entidad 
propia a cargo de la ministra Irene 
Montero. 
  
A finales del año 2019, desde una 
perspectiva de accionar público, en el 
Pleno del ayuntamiento de Madrid se 
aprobaron 21 medidas prioritarias dirigidas 
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a combatir la violencia contra las mujeres. 
Estas medidas se enmarcan en 4 bloques: 
  

A. Sensibilización y prevención. 
B. Detección de casos de violencia y 

atención a las víctimas. 
C. Medidas para lograr la autonomía 

socioeconómica de las víctimas. 
D. Coordinación de recursos entre 

Gobierno central, autonómico y 
Ayuntamiento 

 
Por otra parte, a finales del 2020, a raíz de 
la pandemia, ONU Mujeres publicó 
“Actúa”, que plantea 10 maneras para 
contribuir a erradicar la violencia contra las 
mujeres: 
 

1. Escucha y cree a las 
sobrevivientes 

2. Enseña a la próxima generación y 
aprende de ella 

3. Exige respuestas y servicios 
adecuados para su propósito 

4. Comprende qué es el 
consentimiento 

5. Conoce los indicios del maltrato y 
aprende cómo puedes ayudar 

6. Inicia una conversación 
7. Demuestra tu oposición a la cultura 

de la violación 
8. Haz donaciones a organizaciones 

de mujeres 
9. Sé responsable y exige 

responsabilidades a los demás 
10. Conoce los datos y pide más 

información 
  
En cuanto a las acciones que han 
funcionado para combatir situaciones de 
violencia machista, podemos mencionar 
que la más relevante se gesta desde las 
mujeres y para las mujeres. Nos referimos 
a los movimientos sociales de mujeres y 
las organizaciones feministas que 
atrajeron la atención mundial sobre la 
violencia de género. Según la ONU, los 
colectivos de mujeres han sido capaces de 

generar redes nacionales, regionales y 
mundiales, y además han desempeñado 
una función esencial en la toma de 
conciencia y los cambios actitudinales y 
prácticas comunitarias en relación con la 
violencia machista. Estas redes han 
inspirado diversas campañas que han 
transformado radicalmente las normas, 
leyes, políticas y prácticas, lo que tiene una 
repercusión directa en los casos. 
  
La agenda del poder judicial español ha 
establecido, a lo largo de los años, políticas 
específicas con el fin de erradicar estos 
tipos de violencia, siendo la última 
publicada en 2021 en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) de 13 de enero de 2021. 
  
Este último plan de acción recoge una 
extensa serie de medidas cuya finalidad es 
la de eliminar a través de educación, 
prevención y medidas de seguridad, la 
violencia machista. La ley, impulsada por 
el Ministerio de Igualdad, supone un 
avance en las políticas de género 
españolas. 
  
Entre las medidas recogidas en esta ley, se 
destacan las siguientes como relevantes 
para el desarrollo de esta campaña: 
  

● “Se instauraron desde la infancia 
programas de educación para la 
resolución pacífica de conflictos y 
medidas específicas para que los 
consejos educativos fomenten la 
igualdad real entre hombres y 
mujeres. 

● Se erradicará cualquier tipo de 
publicidad que muestre a la mujer 
en tono vejatorio y los medios de 
comunicación tendrán la obligación 
de fomentar la protección y 
salvaguarda de la igualdad entre 
hombres y mujeres, evitando la 
discriminación entre ello. 

● Se eliminarán los estereotipos 
sexistas en los libros de texto. 
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● Se trabajará en la captación 
temprana de estudiantes que 
necesiten formación específica 
para la prevención, detección 
precoz, intervención y apoyo a las 
víctimas de esta forma de violencia 
en el ámbito universitario.” (Ley 
Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género,2004) 

  
Además de estas medidas a nivel 
legislativo, el Gobierno de España ha 
impulsado medidas informativas desde el 
ministerio de Igualdad con un manual 
sobre qué hacer cuando se sufre violencia 
de género. Cabe destacar que esta 
información no va dirigida exclusivamente 
a las víctimas, sino que se contemplan 
otras personas, ya que en España los 
posibles casos de violencia pueden ser 
denunciados por terceros (policía, 
médicos, amigos, etc.) 
  
Pero como podemos ver, la mayoría de 
estas acciones han sido impulsadas por las 
propias mujeres para protegerse entre sí y 
hay pocos esfuerzos de los gobiernos 
nacionales para combatir directamente el 
problema y no solo ofrecer parches a este 
fenómeno social. 
  
Varios autores apuntan, igual que 
nosotros, a que la pedagogía es 
fundamental como motor de cambio y 
transformación social a través de la 
sensibilización y detección de la violencia 
machista, principalmente desde la 
educación en los jóvenes y las noticias 
informativas/ de opinión en medios de 
comunicación. 
  
Acorde a estudios realizados frente a la 
violencia machista comparada entre 
generaciones adultas (Baby boomers) y 
jóvenes (millennials y centennials) es 
evidente la migración de actitudes 
violentas a la virtualidad, por lo que la 

pedagogía debe tener un factor particular 
enfocado en estos nuevos tipos de 
violencia escondidos en lo que se llama 
“espejismo de igualdad” (Rubi, Almansa, 
Pastor, 2021) 
  
Algunas entidades educativas abordan el 
empoderamiento en temas de género y 
orientación sexual buscando con esto 
capacitar a los jóvenes en el cómo abordar 
diferentes  situaciones y poder 
gestionarlas de buena manera, generando 
así transformación social desde adentro. 
  
Uno de los principales retos de los nuevos 
modelos pedagógicos es el eliminar 
constructos violentos, como la erotización 
del “machito” y trasladar esto a la 
erotización del “inclusivo”, poco a poco y 
gracias a las diferentes acciones 
adelantadas desde el feminismo nos 
acercamos más a una realidad más 
cercana a valores de igualdad y alejada y 
critica a el anterior paradigma de sexismo 
y amor romántico. 
  

3.3 VIOLENCIA MACHISTA. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
En lo referente a los medios de 
comunicación, Vidal (2016) menciona que 
estos suelen enfocarse en las historias de 
violencia y no intentan desde su posición 
de informadores generar pedagogía, por lo 
cual su papel en la erradicación de la 
violencia machista podría ser mucho más 
constructor, y no tan de observador. Así 
mismos el autor realiza un análisis crítico 
de los diferentes estudios referentes a los 
medios de comunicación y su impacto en 
la violencia machista y critica fuertemente 
qué estos se quedan únicamente en ser 
descriptivos y no generan propuestas 
académicas del enfoque que deberían 
tener las mismas, por lo que propone que 
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las noticias deben incluir testimonios de 
fuentes expertas en la violencia de género, 
declaraciones de condena, y también 
datos acumulativos que hagan entender al 
lector de la magnitud del fenómeno, así 
como dar herramientas para la 
identificación y actuar frente a todos los 
casos de violencia machista no solo los 
mediáticos  que generan más amarillismo. 
(Vidal, M. P., 2016). 
  
Poca información académica se encuentra 
en lo referente a los métodos de 
reinserción del hombre violento a la 
sociedad, y mayoritariamente estos están 
enfocados más en casos de violencia física 
doméstica y requisitos legales impuestos 
al agresor, pero en muy pocos casos se 
evidencia la existencia de métodos 
preventivos e interventivos frente a la 
violencia machista en general. Cataluña 
como pionera en diferentes temas 
postfeministas cuenta con la iniciativa 
Programa de Atención a Hombres (SAH) el 
cual está dirigido a hombres mayores de 
21 años ubicados en Barcelona que 
quieren cambiar y mejorar sus relaciones 
interpersonales para evitar el uso de 
cualquier tipo de violencia machista. Este 
programa hace parte del Macroproyecto 
Barcelona- Antimachista en su línea 
masculinidades, en donde se busca 
deconstruir el papel del hombre en la 
sociedad y reconstruirlo de forma 
consciente y basada en valores 
igualitarios. 
  
Después de establecer un marco del 
contexto de la evolución legal de la 
violencia de género y cómo se han 
implementado medidas para revertir la 
situación, es conveniente revisar las 
medidas establecidas en los medios de 
comunicación para fomentar buenas 
prácticas en materia de género. Para ello, 
analizamos el contexto catalán y las 
medidas planteadas por el Consejo del 
Audiovisual de Cataluña. 

  
El Consejo del Audiovisual de Catalunya 
(CAC), es uno de los tres únicos 
organismos reguladores del audiovisual a 
nivel autonómico junto al Consejo del 
Audiovisual de Andalucía (CAA) y el 
Consejo del Audiovisual de la Comunidad 
Valencia (CACV), ya que España no 
disponen de entidad reguladora estatal. 
Estos organismos, los cuales tienen 
autoridad independiente en la regulación 
audiovisual de su comunidad autónoma, 
velan por la protección de los derechos de 
los ciudadanos tales como: la información 
objetiva y plural, la no discriminación, los 
derechos de los menores, la protección 
hacia la desinformación y los discursos de 
odio y la publicidad. 
  
En el caso de Cataluña, el CAC tiene 
competencias en radios y televisiones de 
la Generalitat de Catalunya, televisiones 
privadas de ámbito catalán, televisiones de 
ámbito local, tanto públicas como privadas, 
radios en FM, tanto públicas como 
privadas y prestadores de nuevos servicios 
de comunicación audiovisual establecidos 
en Cataluña. Además, entre sus funciones, 
se incluye velar con el cumplimiento del 
pluralismo lingüístico del catalán y el 
aranés, las misiones de servicio público de 
la radio y televisión y la igualdad de 
género. 
  
En materia de género, en el año 2011, el 
CAC elaboró un informe de Género y 
Medios de Comunicación con la finalidad 
de establecer herramientas para visibilizar 
las aportaciones de las mujeres en este 
ámbito. El informe desgrana 
detalladamente una descripción del retrato 
de género en los medios y ejemplos de 
buenas prácticas. Se le dedica, también, 
un apartado al tratamiento de las víctimas 
de violencia machista y la cobertura de 
estos sucesos en los medios de 
comunicación. 
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Entre otras cosas, el informe deja constar 
que el tratamiento de las mujeres como 
víctimas es muy extendido en los medios. 
De hecho, un 69% las mujeres aparecen 
como víctimas de la violencia machista y 
presentadas como esposas, hijas o 
madres independientemente de su cargo 
de autoridad (Comas d’Agremir, 2008), 
limitando la violencia machista al ámbito 
familiar y privado. Contra esto, la misión 
del CAC es la de reforzar la educación y 
sensibilización del conjunto de 
trabajadores y equipos de gestión y edición 
para visibilizar la violencia machista como 
un problema social. 
  
Para entender mejor la situación actual 
relacionada con la violencia machista es de 
crítica importancia ver el gran cambio que 
ha sufrido la cultura catalana (y española 
en general) en los últimos 40 años, ya que 
se pasó de un modelo católico 

ultraconservador a uno laico progresista 
con grandes influencias feministas. 
  
Al entender que no todo siempre ha sido 
color rosa, incluso literalmente, podemos 
vislumbrar la procedencia de las conductas 
machistas como fenómeno sociocultural y 
político. 
 
El simple hecho de estar estudiando este 
caso es ya un privilegio generacional y nos 
hacen cuestionarnos si esta utopía post 
feminista que vivimos es una realidad y 
hemos avanzado tanto en estos años, o si 
simplemente vivimos en burbujas sociales 
aisladas de las realidades del machismo 
normalizado en donde la violencia 
machista ha encontrado nuevas formas en 
la violencia digital con actitudes que puede 
que ni siquiera seamos conscientes, como 
les ocurría a las oyentes del consultorio 
femenino de Elena Francis en aquella 
época.

3.4 VIOLENCIA MACHISTA 
DIGITAL  
 

Las organizaciones que luchan por el 
derecho de las mujeres y los movimientos  
feministas hace un par de años que vienen 
denunciando y visibilizando que la misma 
violencia que el sistema patriarcal viene 
ejerciendo en los espacios físicos, públicos 
y privados, ahora se ha traspasado al 
Internet y a las plataformas digitales.  

Con el avance del Internet y de las nuevas 
tecnologías se permite que hechos como 
la recepción de videos pornográficos no 
solicitados, las amenazas, el contenido 
sexista dañino, mensajes de odio y raciales 
o el doxing, sean comportamientos 
cotidianos. Respecto a ello, Danielle Citron 
en su libro Hate Crimes in Cyberspace (p. 

54, 2014), advierte que el Internet facilita el 
alcance de este tipo de conductas 
haciendo que sea más fácil causar daño. 
El anonimato y la instantaneidad que 
entrega el Internet, hacen que estás 
nuevas violencias tengan un carácter más 
sutil y que pueden incluso pasar 
inadvertidas entre quienes la sufren.  

En relación a los hechos de violencia de 
género en línea, estos tipos de conducta 
afectan no solo el derecho a la privacidad 
de las víctimas, sino también a su 
seguridad e integridad psicológica, la 
protección de su información personal, su 
propia imagen y el derecho a la libertad de 
expresión. Por ello, en el 2012 el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
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Unidas afirmó que los mismos derechos 
que las personas tienen fuera de Internet 
deben ser protegidos cuando están online 
(ONU, 2016), entregándoles la 
oportunidad de que puedan vivir una vida 
libre de violencia, resguardando su 
privacidad y teniendo acceso a la 
información mediante TICs sin sentirse 
vulnerables.  

Respecto a quienes sufren esta violencia 
en canales digitales, Nicola Henry y 
Anastasia Powell realizaron un revisión de 
estudios empiricos sobre violencia sexual 
facilitada en tecnologias y concluyeron que 
tanto hombres como mujeres pueden ser 
víctimas y perpetradores de violencia y 
acoso sexual en línea; sin embargo, las 
mujeres, así como las personas LGBTIG+ 
tienen una mayor probabilidad de ser 
blanco de determinadas formas de abuso 
por medios digitales (Powell & Henry, 
2017). 

En esta línea, estudios realizados por la 
Organización de Naciones Unidas, indican 
que el 73% de las mujeres habrían vivido 
algún tipo de violencia en línea (ONU, 
2015), que el 90% de las víctimas de la 
distribución digital no consensuada de 
imágenes íntimas son mujeres (ONU, 
2018). Respecto a nivel mundial, 23% de 
las mujeres manifestaron haber sufrido 
abuso o acoso en línea al menos una vez 
en su vida, y que 1 de cada 10 mujeres, de 
15 años en adelante, ha sido víctima de 
alguna forma de violencia en línea. (ONU, 
2018) y el 28% de las mujeres que fueron 
objeto de violencia basada en las TICs 
redujeron voluntariamente su presencia en 
línea. (ONU, 2018) 

Sumado a lo anterior, ONU Mujeres a 
través de su estudio “Combatir la violencia 
en línea contra las mujeres y las niñas: una 
llamada de atención mundial”, indica que 
las mujeres en el rango de edad de 18 a 24 
años tienen una alta probabilidad de 

experimentar acoso sexual además de 
amenazas físicas en línea (ONU Mujeres, 
2015). Una de cada cinco usuarias de 
Internet viven en países donde es muy 
poco probable que se castigue el acoso y 
el abuso de las mujeres en línea. (ONU 
Mujeres, 2015) Y las mujeres son reacias 
a denunciar su victimización por temor a 
las repercusiones sociales. (ONU Mujeres, 
2015) 

Las cifras reflejan que quienes más sufren 
violencia digital son las mujeres. Sin 
embargo, para nuestro proyecto de 
investigación reconocemos que existen 
otros factores, además del género, que 
inciden en la vulnerabilidad frente a la 
violencia y discriminación en digital, como 
son la edad, ubicación geográfica, etnia, 
color de piel, clase social y orientación 
sexual, entre otros.  

Para el caso particular de Cataluña, la Ley 
5/2008, define violencia digital, así: 
“Violencia digital: consiste en aquellos 
actos de violencia machista y misoginia en 
línea cometidos, instigados, amplificados o 
agravados, en parte o totalmente, 
mediante el uso de tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
plataformas de redes sociales, webs o 
foros, correo electrónico y sistemas de 
mensajería instantánea y otros medios 
similares que afecten a la dignidad y los 
derechos de las mujeres. Estos actos 
causan daños psicológicos e incluso 
físicos; refuerzan estereotipos; dañan la 
dignidad y la reputación; atentan contra la 
privacidad y libertad de obrar de la mujer; 
le causan pérdidas económicas, y plantean 
obstáculos a su participación política y a su 
libertad de expresión.”  

Acorde a estudios realizados frente a la 
violencia machista comparada entre 
generaciones adultas (baby boomers) y 
jóvenes (millennials y centennials) es 
evidente la migración de actitudes 
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violentas a la virtualidad, por lo que la 
pedagogía debe tener un factor particular 
enfocado en estos nuevos tipos de 
violencia escondidos en lo que se llama 
“espejismo de igualdad” (Rubi, Almansa, 
Pastor, 2021) 
  
Algunas entidades educativas abordan el 
empoderamiento en temas de género y 
orientación sexual buscando con esto 
capacitar a los jóvenes en el cómo abordar 
diferentes  situaciones y poder 
gestionarlas de buena manera, generando 
así transformación social desde adentro. 
  
Uno de los principales retos de los nuevos 
modelos pedagógicos es el eliminar 
constructos violentos, como la erotización 
del “machito” y trasladar esto a la 
erotización del “inclusivo”, poco a poco y 
gracias a las diferentes acciones 
adelantadas desde el feminismo nos 
acercamos más  a una realidad más 
cercana a valores de igualdad y alejada y 
critica a el anterior paradigma de sexismo 
y amor romántico. 
  
En lo referente a los medios de 
comunicación Vidal (2016) menciona que 
estos suelen enfocarse en las historias de 
violencia y no intentan desde su posición 
de informadores generar pedagogía, por lo 
cual su papel en la erradicación de la 
violencia machista podría ser mucho más 
constructor, y no tan de observador. Así 
mismos el autor realiza un análisis crítico 
de los diferentes estudios referentes a los 
medios de comunicación y su impacto en 
la violencia machista y critica fuertemente 
qué estos se quedan únicamente en ser 
descriptivos y no generan propuestas 
académicas del enfoque que deberían 
tener las mismas, por lo que propone que 
las noticias deben incluir testimonios de 
fuentes expertas en la violencia de género, 
declaraciones de condena, y también 
datos acumulativos que hagan entender al 
lector de la magnitud del fenómeno, así 

como dar herramientas para la 
identificación y actuar frente a todos los 
casos de violencia machista no solo los 
mediáticos  que generan más amarillismo. 
(Vidal, M. , 2016). 

Poca información académica se encuentra 
en lo referente a los métodos de 
reinserción del hombre violento a la 
sociedad, y mayoritariamente estos están 
enfocados más en casos de violencia física 
doméstica y requisitos legales impuestos 
al agresor, pero en muy pocos casos se 
evidencia la existencia de métodos 
preventivos e interventivos frente a la 
violencia machista en general. Cataluña 
como pionera en diferentes temas 
postfeministas cuenta con la iniciativa 
Programa de Atención a Hombres (SAH) el 
cual está dirigido a hombres mayores de 
21 años  ubicados en Barcelona que 
quieren cambiar y mejorar sus relaciones 
personales para evitar el uso de cualquier 
tipo de violencia machista. Este programa 
hace parte del Macroproyecto Barcelona- 
Antimachista en su línea masculinidades, 
en donde se busca deconstruir el papel del 
hombre en la sociedad y reconstruirlo de 
forma consciente y basada en valores 
igualitarios. 

Más recientemente, en 2019, el CAC llevó 
a cabo un análisis de las conductas de 
control de la pareja en ámbito digital, 
entendido como violencia machista, para 
visibilizar prácticas que perpetúan los 
estereotipos de géneros y vulneran la 
libertad individual. Según este informe, un 
22,1% de los casos de violencia machista 
hacia mujeres menores de 15 años 
suceden en redes sociales y están 
vinculados al ciberacoso y a gestos o 
comentarios sexuales. Otro dato 
relativamente preocupante es el hecho que 
un tercio de los jóvenes no reconocen 
comportamiento de control en el ámbito de 
las nuevas tecnologías. A través del 
análisis de palabras clave en Youtube de 
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“espiar novia”, “espiar pareja” o “stalkear 
novia” muestran que en un 88% de la 
muestra analizada, en el contenido, hace 
referencia a métodos de ciberacoso y en 
un 90% protagonizados por un hombre. 
 
Para prevenir y poner en alerta a las 
personas, se han desarrollado métodos de 
prevención y denuncia. El primer símbolo, 
y quizás también el más conocido, es un 
gesto físico impulsado por la Canadian 
Women’s Foundation denominado en su 
traducción al español “Señal de alerta”.  
Está pensado para ayudar a mujeres en 
riesgo a mostrar silenciosamente que 
necesitan ayuda y que quieren que alguien 
se ponga en contacto con ellas. Uno de los 
aspectos importantes de este gesto es que 
fue viralizado a través de canales digitales, 
así como también la educación sobre su 
uso a través de videos, especialmente en 
TikTok. Esto a raíz de un demostrado 
incremento en la violencia machista al 
interior de los hogares durante el 
confinamiento mundial por la pandemia del 
Covid-19. El gesto se realiza con la mano, 
se muestra la palma de la mano, se 
esconde el pulgar y se tapa con los demás 
dedos. En el caso de Barcelona, este gesto 
ya ha ayudado a detener a presuntos 
agresores como lo demuestra la noticia 
publicada por el periodico El Español en su 
artículo “La señal de socorro de violencia 
machista funciona: otra mujer es ayudada 
en Barcelona”. (Torres, 2021). 
Otro tipo especial de denuncia, son los 
mensajes encubiertos que pueden ser 
aplicados en diferentes locales de atención 
al público. Se trata de algún pedido de la 
carta que sirve para solicitar ayuda. Un 
ejemplo es el de “Café Nube”, una palabra 
clave para pedir un estilo de café que 
impulsó una cafetería en Granada, pero 
que, ante el impacto de la acción, fue 
impulsada por más locales de España. La 
mecánica es la siguiente: para solicitar 
ayuda, las clientas tienen que pedir un 
“café nube” y especificar si lo quieren 

“solo”, “para llevar” o “azúl”. Según cada 
una de estas especificaciones, el personal 
del bar las acompañará a su coche, a un 
taxi o llamar a la policía. 
 
También existen aplicaciones para 
denunciar e identificar actos de violencia 
machista, entre las cuales se encuentran: 
  
“GEA”, una aplicación que permite 
identificar y combatir situaciones de 
violencia machista. Entrega conocimiento 
sobre algunas de las técnicas de 
desestabilización que son habituales en 
las relaciones de violencia machista en el 
ámbito de pareja, las cuales pueden ser 
tan sutiles que la persona que las padece 
no se da cuenta de la manipulación e 
intenta comprender el porqué de la 
situación, sintiéndose incluso responsable 
de ella. Otra aplicación es “No estoy sola”, 
creada en México a raíz de la gran tasa de 
secuestros. Funciona conectando con 
contactos cercanos y enviándoles SMS 
junto a la ubicación del móvil, además de 
alertar a la comisaría más cercana. En el 
caso de España, encontramos “Alertcops”, 
que proporciona un canal directo con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para comunicar un hecho del que 
se es víctima o testigo. También se 
comunica con la comisaría más cercana y 
hace uso de la localización del móvil. 
Cuenta con un botón ‘SOS’ para mujeres 
víctimas de violencia machista. Otras 
aplicaciones con funcionamientos 
similares son: “Hollie Guard”, “WYA”, 
“Walk Safe”, “Safe and the city” y “Safe”.  

Estos nuevos métodos de prevención, 
denuncia y concienciación, son 
herramientas que se utilizan para combatir 
el problema de la violencia machista, sin 
embargo, dicho problema también se 
encuentra en constante evolución, 
especialmente cuando se sitúa en canales 
digitales. Hasta la fecha existen diferentes 
tipos de violencia machista en Internet,  y 
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debido al constante desarrollo de TICs, no 
se puede entregar un listado cerrado de 
este tipo de conductas. Por esta razón, es 
necesario definir cuáles serán los tipos de 
violencia que se abordarán en el proyecto 
de investigación: 

GHOSTING 

Es un término para referirse a la acción de 
actuar como un fantasma en las relaciones 
interpersonales. La persona que lo practica 
tiene la capacidad para desaparecer en 
cualquier momento y de manera extrema, 
no dando ninguna explicación ni 
posibilidad de tener ninguna conversación. 
En el mundo digital la persona ya no 
contesta llamadas ni mensajes y/o la deja 
de seguir de las redes sociales. Esta 
conducta puede darse entre dos personas 
que acaban de conocerse o formar parte 
de una pauta de comportamiento en una 
relación durante mucho tiempo. Para la 
víctima, las consecuencias son sentir culpa 
y humillación, obsesión de saber qué pasó 
e inseguridad. 

DOXING 

Es una conducta de acoso en Internet. 
Consiste en revelar públicamente datos 
identificatorios de una persona en Internet, 
como su nombre real, dirección particular, 
lugar de trabajo, teléfono, datos financieros 
u otra información personal con el objetivo 
de humillar, amenazar, intimidar o castigar 
a la persona identificada. Comúnmente 
la  divulgación de esta información se hace 
a través de las redes sociales como 
Instagram o Twitter. 

SEXTING  

Su nombre es un acrónimo de “sex” o sexo 
y “texting” o escribir mensajes. Consiste en 
enviar mensajes, fotos o videos de 
contenido erótico y sexual personal a 
través del móvil mediante aplicaciones de 
mensajería instantánea o redes sociales 
como también por correo electrónico. 
Habitualmente se suele realizar de manera 
íntima, entre dos personas, aunque 
muchas veces este contenido puede llegar 
a manos de muchos otros usuarios si no se 

respeta esa intimidad. Puede ocurrir tanto 
entre personas que recién se vienen 
conociendo como en parejas. 

ORBITING 

Esta conducta en donde una persona corta 
la comunicación con la otra de manera 
presencial, pero sigue presente a través 
del mundo digital por medio de dar me 
gusta en Instagram, comentar fotos, dar 
retweets, seguir y dejar de seguir en 
diferentes plataformas.  

LOVE BOMBING 

Love bombing es una técnica para 
manipular a las personas en la cual se 
bombardean muestras de amor e 
incondicionalidad excesivas y prematuras 
para generar dependencia afectiva, sin 
embargo, una vez que se consigue 
enamorar a la persona, se deja de brindar 
esa atención. 

CIBERACOSO 

La Unicef define ciberacoso cómo: “Acoso 
o intimidación por medio de las tecnologías 
digitales. Puede ocurrir en las redes 
sociales, las plataformas de mensajería, 
las plataformas de juegos y los teléfonos 
móviles. Es un comportamiento que se 
repite y que busca atemorizar, enfadar o 
humillar a otras personas” Algunos 
ejemplos de ciberacoso serían: difundir 
mentiras o publicar fotos vergonzosas de 
alguien en redes sociales o enviar 
mensajes hirientes, abusivos o 
amenazantes. 

CATFISHING 

La palabra catfishing es un término en 
inglés que hace referencia al delito de 
suplantación de identidad de otra persona 
en redes sociales y/o internet, aparentar 
ser alguien sin serlo con el objetivo de 
estafar, acosar o abusar de una persona 
en concreto. 

BENCHING 

Se entiende por benching aquella situación 
en la que una persona que tiene pareja 
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mantiene cierto contacto con otras, 
comunicándose de forma breve y 
superficial con el único fin de mantener 
vivo el interés. Es decir, no pretende 
obtener nada en concreto con las otras 
personas que esperan en el "banquillo" 
("bench" en inglés). Las personas en el 
banquillo no terminan de entender si hay 
interés real o no y sienten constante 
incertidumbre. Esta actitud es bastante 
egoísta. La víctima se tiene apartada y 
olvidada, pero suele volver a caer cuando 
vuelve a ser buscado, lo que a la larga 
multiplica el dolor y alimenta sus dudas e 
inseguridades. Este comportamiento 
potencia el sentimiento de esperanza en la 
persona afectada. 

  
BREADCRUMBING  

  
Proviene de la palabra en inglés 
“breadcrumb” qué significa miga de pan. 
Este comportamiento es puesto en 
práctica por aquellas personas que envían 
las señales mínimas a su pareja o 
pretendiente, para saber que sigue ahí, 
dando esperanzas de que la relación 
pueda ir más allá, pero a sabiendas de que 
nunca va a avanzar. 
  

CUSHIONING  
  
En este caso, la persona que realiza el 
cushioning sabe que tiene algo serio o 
intuye que va a ser algo más; sin embargo, 
no quiere alejar a esas otras opciones, ya 
que en el caso de que la primera opción no 
resulte como se esperaba, el victimario no 

se queda solo y tiene más alternativas y 
potenciales víctimas.  
 

TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA 
MACHISTA EN CANALES DIGITALES 

 
Todas estás conductas también pueden 
ocurrir en el ámbito físico. Pero se 
manifiestan sobre todo en el mundo digital 
a través de las redes sociales.  
 

Como es evidente, la violencia machista 
vive en canales digitales con mucha fuerza 
y con poca prevención, por eso es que 
consideramos que la pedagogía es 
fundamental para educar desde edades 
tempranas sobre cómo deben ser las 
relaciones afectivo-sexuales, el uso seguro 
y responsables de los entornos digitales y 
comportamientos en redes sociales. Otro 
factor a educar son los medios de 
comunicación para que entiendan cómo 
debería ser el tono con el que tratan 
noticias de violencia machista en sus notas 
informativas y columnas de opinión. Es 
clave el desarrollo de recursos para 
entregar apoyo y atención integral en 
casos de denuncia y sobre todo es 
importante trabajar para visibilizar la 
violencia que se vive en los canales 
digitales entregando herramientas para 
detenerla y actuar.  
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4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
Para el desarrollo de las hipótesis de nuestro proyecto, inicialmente recurrimos a fuentes de 
información secundarias, que por el nivel de profundidad de la información obtenida, nos 
entregaron un entendimiento superficial del problema. Aquello también demostró la necesidad 
latente de investigar desde una perspectiva descriptiva más específica, que abarque distintas 
dimensiones. Es por esta razón, que en lugar de una hipótesis principal, planteamos 4 
hipótesis que nos acercan desde distintos ángulos a un entendimiento del problema con un 
mayor -y más necesario que nunca- grado de profundidad. 
 
Para nuestra primera hipótesis, nos guiamos de cifras que demuestran parcialmente cómo 
está el escenario de la violencia machista en canales digitales. Estos datos nos permitieron 
entender que nos enfrentamos a un problema que afecta a más que solo un segmento de la 
población, sino que cuenta con un grado de masividad que sorprendentemente no se traslada 
con esas mismas dimensiones a la opinión pública, la agenda periodística y de medios de 
comunicación, así como tampoco a la acción (activismo, movimientos, denuncias, etc). 
 
 

• El 60% de las mujeres sufrió violencia de género digital durante la pandemia de 
coronavirus. (BTR Consulting, 2021)  

 
 

• Las mujeres a nivel mundial tienen 27 veces más probabilidades de ser atacadas en 
Internet que los hombres. (ONU, 2021) 

 
 

• Whatsapp se lleva el 57% de uso por parte de los agresores como medio de ataque, 
amenazas, coacciones u otras acciones delictivas hacia las víctimas. Le sigue 
Instagram con 28% y luego Facebook con 14%. (OEDI, 2012) 

 
HIPÓTESIS 1: 

“La población en general tiene una percepción superficial sobre las dimensiones y 
gravedad del problema que significa la violencia machista en canales digitales.” 

 
Para nuestra segunda hipótesis, recurrimos a diferentes documentos y estudios que dan 
cuenta de las diferentes formas en que se puede ejercer la violencia machista en canales 
digitales; sin embargo, principalmente utilizamos el documento “Violències masclistes digitals: 
Quines són i què hi podem fer?” desarrollado en diciembre del 2020 por Mossos d’esquadra 
en el contexto catalán.  
 
Aquí se pueden evidenciar los diferentes tipos de violencia machista que son ejercidas en 
canales digitales, muchos de los cuales tenían nombres que, como equipo, no conocíamos, 
pero que a partir de las descripciones, podíamos estar seguros de que sucedían 
cotidianamente, o que nos habían afectado en algún momento. 
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Imagen H1. Extraída del informe de los Mossos d`escuadra “Violències masclistes 

digitals: Quines són i què hi podem fer?” (Vergés, 2020) 
 

HIPÓTESIS 2: 
“La población en general tiene un bajo conocimiento con respecto a los diferentes 

tipos de violencia machista que se ejerce en canales digitales.” 
 
Para nuestra tercera hipótesis, también nos basamos en ese bajo nivel de conocimiento sobre 
los tipos de violencia machista, así como en el aumento de los casos de violencia machista 
en canales digitales y la poca tasa de denuncias que existen sobre las mismas. También la 
investigación y comprensión de fenómenos como la “funa”, nos permitieron entender que en 
la actualidad existe una necesidad de hacer justicia con respecto al problema, pero que en 
ocasiones, por falta de medidas efectivas o conocimiento, las víctimas deben recurrir a 
opciones que están fuera de la perspectiva legal. 
 

• Durante el año 2020 se recibieron en los juzgados un total de 150.804 denuncias por 
violencia de género, lo que representa un 10,33% menos que las recibidas en el año 
2019. (Ministerio de la Igualdad, 2020) 

• De 400.000 agresiones contra mujeres, sólo el 2% sale a la luz y es denunciado. (U. 
de Barcelona, 2021). 

• El 016 recibió 7.680 llamadas solo en el mes de octubre de 2021. Esta cifra supone 
un aumento del 47,8% con respecto a las llamadas contabilizadas en el mismo mes 
de 2020. (Boletín Estadístico Mensual sobre Violencia de Género, 2021) 

• Con respecto a la evolución de denuncias de violencia de género presentadas 
directamente por la víctima, podemos evidenciar una disminución significativa desde 
su creación, el 2009. (Revisar Imagen 1) 
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Imagen 
H2

 
 
Con estos datos podemos evidenciar una verdad más que intimidante: la violencia está lejos 
de llegar a un final, y como agravante, cada vez existen menos denuncias de dichos actos. 
 
 

HIPÓTESIS 3: 
“Las personas no son conscientes de cómo identificar, prevenir y/o denunciar 

conductas de violencia machista que son ejercidas en canales digitales.” 
 

Para la cuarta hipótesis, recurrimos principalmente a los comentarios existentes sobre las 
campañas de prevención de violencia machista en canales digitales. Además, desde una 
perspectiva analítica, revisamos indicadores como la cantidad de interacciones y 
reproducciones que generaron las diferentes publicaciones de cada campaña. Por último, 
también contrastamos estos elementos de análisis con datos revisados con anterioridad, 
como el número en aumento de víctimas de violencia machista en canales digitales. 
 
 

• Campaña “Relacions lliures de violències masclistes”: Relacions lliures de violències 
masclistes Jocs lliures de violències masclistes  
Posts lliures de violències masclistes 

 

HIPÓTESIS 4: 
“Las campañas de comunicación para la prevención de violencia machista en canales 

digitales no han sido efectivas.” 
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5. METODOLOGÍA  
  
El enfoque de nuestra investigación es mixta porque recopilará, analizará y conectará tanto 
investigación cuantitativa como cualitativa, buscando tener una mejor comprensión del 
fenómeno. Por su parte, el tipo de estudio será de profundidad descriptiva porque 
queremos analizar cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno planteado. 
 
Con el fin de confirmar o refutar las hipótesis planteadas anteriormente, diseñaremos e 
implementaremos tres técnicas de investigación para describir el fenómeno, evaluar el nivel 
de conocimiento de los usuarios frente a la violencia machista en canales digitales, así como 
también examinar el nivel de información que tienen los usuarios de estos comportamientos 
y su grado de involucramiento en la temática. 

Con esta información, podremos tomar acciones y dar recomendaciones claves para una 
mejor educación sobre el tema e intentar reducir el número de agresiones machistas que 
suceden en el ámbito digital, así como también generar una guía de recomendaciones 
estratégicas para diferentes instituciones interesadas en combatir el problema a través de la 
comunicación. 

Para la evaluación de las hipótesis planteadas en el proyecto, seguiremos las siguientes 
variables: 
  

• Conocimiento: 
Abordaremos cuestiones que nos permitirán saber el grado de conocimiento que 
tienen las personas sobre los diferentes tipos de violencia que se desarrollan en 
canales digitales, los métodos de denuncia y de prevención, prácticas de 
responsabilidad afectiva, así como recordación de campañas de prevención.  
  

• Comportamiento:  
Examinaremos cuáles son las plataformas digitales que utilizan, cómo las utilizan y 
para qué. Estas preguntas nos ayudarán a entender la percepción que tienen con 
respecto a las plataformas. Además, también en el contexto del comportamiento de 
las personas, llevaremos a cabo preguntas que tienen relación con los mensajes que 
son más relevantes y por qué. 

 
• Involucramiento: 

Evaluaremos el grado de involucramiento de las personas ante temáticas sobre la 
violencia machista en canales digitales y herramientas de prevención y/o acción 
contra estas situaciones. 

5.1 ANÁLISIS PREVIO 
 
En primer lugar, se plantea llevar a cabo un análisis de las campañas más significativas contra 
la violencia machista en canales digitales en la actualidad, para más tarde, contrastar este 
análisis con los resultados que obtendremos de las técnicas de investigación a desarrollar. 
Para este análisis de campañas previo al desarrollo de nuestras técnicas de investigación, se 
considera un instrumento de elaboración propia de análisis comunicacional (consultar Anexo 
1), el cual toma en cuenta las siguientes variables: 
  

• Atractivo: Se tendrá en cuenta el nivel de engagement con la pieza y el nivel de 
recuerdo que es susceptible de producir. 
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• Mensajes clave y claridad: Se evaluará la claridad con la que se transmiten los 
mensajes clave, el nivel de identificación de los mismos y su eficacia. 

 
• Target: Se evaluará la capacidad del spot para impactar al público objetivo al cual 

pretende dirigirse y si este se ve representado en el spot. Además, en este apartado 
se evaluará la dirección del mensaje clave, es decir, si es que está orientado hacia las 
víctimas, a los victimarios, o a los testigos de violencia machista en canales digitales. 

 
• Call to action: Se analizará si el spot contiene un “Call to Action” (llamado a la acción 

en inglés) claro y si se relaciona con la prevención, la denuncia o la eliminación de la 
violencia machista. 

 
• Branding: Se evaluará si la marca o institución anunciante detrás del spot es 

fácilmente identificable y cuales son los elementos que permiten esta identificación. 
  
Una vez realizado el análisis previo de las campañas contra la violencia machista en canales 
digitales, se ejecutarán tres técnicas de investigación con el objetivo de validar o refutar las 
hipótesis. 
Iniciaremos la investigación a través de una encuesta para determinar el nivel de 
conocimiento sobre términos específicos de violencia machista en canales digitales, 
conocimiento de métodos de denuncia y campañas de prevención y por último, un 
levantamiento de experiencias personales de los encuestados. Seguidamente, se 
profundizará en estos resultados a través de una serie de entrevistas semiestructuradas que 
evaluarán de forma íntegramente cualitativa, el nivel de involucramiento de los usuarios en 
violencia machista digital y su conciencia del fenómeno. Finalmente, para evaluar el 
comportamiento in situ, se llevarán a cabo tres ejercicios de observación, en distintas 
plataformas, con el fin de analizar el comportamiento de los usuarios en redes sociales. 
 

5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
5.2.1 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº1: ENCUESTA DE CARÁCTER 
MIXTO 
  
El objetivo de este instrumento es obtener información cuantitativa y cualitativa combinando 
preguntas asistidas cerradas y una pregunta abierta con el objetivo de levantar información 
clave como opiniones del entrevistado. Sin embargo, el enfoque principal del instrumento será 
cuantitativo y busca determinar cuánto y cómo es lo que hay en materia de violencia machista 
en canales digitales. 
Tanto la convocatoria de los entrevistados como su participación será totalmente voluntaria y 
realizada a través de medios digitales como Instagram, Whatsapp y Facebook. Su 
participación será totalmente anónima a través de un formulario y se garantizará previamente 
a la participación de los encuestados que el tratamiento y análisis de los datos será 
confidencial. 
  
Tamaño y error muestral 
  
Para asegurar un nivel de representatividad alto, debemos considerar que actualmente en 
España existen 28 millones de individuos usuarios de redes sociales, un amplio universo que 
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también requiere de una muestra de gran tamaño.  Si buscamos un nivel de confianza del 
95% y un margen de error del 5%, el tamaño de nuestra muestra debería ser de 385 
encuestas respondidas. 
  
Tipo de muestreo 
  
El muestreo será intencional, lo que significa que seleccionaremos a los individuos de la 
muestra en base a un criterio de carácter subjetivo. En este caso, que cumplan con el requisito 
de ser usuarios de plataformas digitales. Además, se hará una difusión del formulario en redes 
sociales para garantizar este último factor. 
 
El instrumento de la encuesta (Consultar Anexo 1), estará dividido en cuatro secciones de 
preguntas. 
  

• Preguntas demográficas: 
En primer lugar, se planteará una sección para determinar la demografía de los encuestados, 
incluyendo su género, generación y orientación sexual. Se ha seleccionado la variable 
generacional antes de la edad porque el fenómeno de la digitalización es un factor variable 
entre generaciones. Además, la orientación sexual es interesante para determinar variaciones 
en el victimario en función del género de la pareja. 
 

• Conductas Comunicacionales 
En esta sección se abordarán cuestiones relacionadas con el uso de redes sociales de los 
usuarios en la frecuencia de 12 meses. 
 

• Preguntas de conocimiento 
Esta sección abordará cuestiones relacionadas con el nivel conocimiento de los conceptos 
seleccionados de violencia machista en canales digitales (Consultar Anexo 3), métodos de 
denuncia o campañas de prevención. 
 

• Preguntas de involucramiento 
En esta última sección se abordarán preguntas relacionadas con el nivel de involucramiento 
de los usuarios en violencias machistas digitales, ya sea como víctimas o victimarios. Se 
mostrará una definición de cada concepto para facilitar la respuesta de los usuarios si es que 
no había conocimiento previo de los términos. 
  
Finalmente, se abrirá un espacio de comentarios u observaciones para recopilar experiencias 
o opiniones de los usuarios en cuanto a violencia machista en canales digitales que nos 
permitirá recoger información cualitativa. 
 
  
5.2.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº2: ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS  
Esta técnica de investigación cualitativa tiene por objetivo la captación y reconstrucción de 
conceptos y acciones frente a las situaciones relacionadas con violencia machista para 
describir y buscar entender las acciones de los sujetos a través de las construcciones 
simbólicas emanadas de estos. 



25 

  
Para la realización de estas entrevistas en profundidad se tomará perfiles que corresponden 
a los géneros de hombre y mujer. Se entrevistará a la cantidad de usuarios necesarios hasta 
llegar al punto de saturación con el condicionante que sean usuarios asiduos de redes 
sociales y, en uno de los perfiles, que esté inscrito/a en una red social para conocer a otras 
personas. 
  
Los entrevistados serán elegidos aleatoriamente mencionando el objetivo y contexto del 
estudio y preguntándoles si estarían interesados en formar parte de la investigación y 
autorizaba el uso de sus respuestas, una vez recibida la respuesta afirmativa se da inicio a la 
entrevista. 
  
El ejercicio iniciaría con la explicación del ejercicio y la autorización expresa del entrevistado 
para ser grabado y utilizar la información recopilada para fines de investigación académica, a 
continuación, se continúa con una conversación informal para, luego, seguir con preguntas  
orientadas a realizar la caracterización del entrevistado y finalmente,  preguntas relacionadas 
con el fenómeno de la violencia machista (Consultar Anexo 3).  
 

Tamaño y error muestral 
  
Cada entrevista se considerará como terminada cuando se llegue a un punto de saturación 
porque las preguntas de la pauta hayan terminado y cuando el entrevistado no entregue más 
datos que pudieran formularse más preguntas o conversaciones.  
  

Tipo de muestreo 
  
Al igual que el instrumento número uno, los entrevistados serán elegidos a través de un 
muestreo intencional de carácter subjetivo, cumpliendo con el requisito más importante para 
el trabajo de investigación: que sean heavy users de redes sociales e Internet.  En este caso, 
también se sumará otro requisito sobre la orientación sexual de los entrevistados. Para 
nuestra investigación es importante considerar a lo menos un homosexual y/o lesbiana.  
  
Al igual que en la encuesta, las preguntas de las entrevistas semiestructuradas estarán 
divididas, en este caso, en tres segmentos: 
  

● Conductas Comunicacionales 
En esta sección se abordarán cuestiones relacionadas con el uso de redes sociales y 
el contenido predilecto de los usuarios. 
 

● Preguntas de conocimiento 
Esta sección abordará cuestiones relacionadas con el nivel conocimiento de los 
conceptos seleccionados de violencia machista en canales digitales, métodos de 
denuncia o campañas de prevención. 
 

● Preguntas de involucramiento 
En esta última sección se abordarán preguntas relacionadas con el nivel de 
involucramiento de los usuarios en violencias machistas digitales, ya sea como 
víctimas o victimarios o terceras persona siendo testigos de este hecho. 
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5.2.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº3: OBSERVACIÓN 
Aplicaremos esta técnica de observación para analizar e interpretar el comportamiento de las 
personas en canales digitales e identificar insights que se relacionen con nuestra temática a 
estudiar.  
  
Vamos a realizar tres ejercicios de observación en tres redes sociales diferentes. El primer 
ejercicio se realizará en Instagram durante un período de tiempo, el segundo en Twitter y el 
tercero en Tinder de la misma manera. 
  
Durante la realización del ejercicio se tomará notas e información a través de grabaciones y 
screenshots. No se manipulará ningún objeto de observación en Instagram ni Twitter. En el 
caso de Tinder, sí habrá participación del investigador, dado que es necesario interactuar 
para obtener respuestas del sujeto observado. 
  
Para la redacción de reflexiones analíticas iniciaremos con la descripción de los insights 
siendo registrado en forma de línea temporal, identificando hora y situación observada, 
tratando de mencionar toda la información relevante. 
 
Tamaño y error muestral 
  
Para la observación se busca llegar al punto de saturación con respecto a la pauta de 
observación y situaciones a observar. En ese sentido, se estima un tiempo de 3 horas de 
observación en promedio en las diferentes redes sociales. 
  
Tipo de muestreo 
  
Recopilaremos los datos a través de un monitoreo continuo, que implica observar y registrar 
la mayor cantidad posible de comportamientos.  
  
Durante la realización de las técnicas se tomarán notas escritas, de audios por medio de 
grabaciones y screenshots.  
 
Estructura muestral 
  
El tipo de técnica de observación será mixta ya que se combinará la observación no 
participante, es decir, si interacciones, y observación participante, es decir, interactuando con 
el objeto de estudio. 
 

• Observación no participante 
  
En este caso, el investigador será un espectador pasivo, que se limitará solo a registrar la 
información que aparece ante él en las plataformas de Instagram y Twitter, sin interactuar ni 
intervenir.  
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En cada plataforma se observarán diferentes escenarios que nos permitirán entender el 
comportamiento de las personas frente a ciertos temas en relación a la violencia machista en 
canales digitales.  
  
En Instagram observaremos los comentarios en posteos y realizaremos la comparación de 
comentarios que recibe un futbolista hombre versus una futbolista mujer. Y en Twitter, 
seguiremos los comentarios y retweet de los hashtag #metoo.  
 

• Observación participante  
  
Aquí el investigador se involucrará en la actividad porque es necesario que interactúe con el 
sujeto observado para obtener respuestas. En este caso, realizaremos el ejercicio en la 
aplicación de citas Tinder.  
  
Utilizaremos un perfil ya activo en la aplicación de una mujer de la generación Millennial. 
Observaremos cómo es el uso y experiencia de la persona propietaria de la cuenta durante 
todo el ejercicio, el cual durará aproximadamente una hora y media.  
  
Estructura de pauta de observación 
  
Una vez finalizado el ejercicio con las notas acústicas y screenshots se elaborará un informe 
del ejercicio con la siguiente estructura: 
 

• Nombre del investigador 
• Fecha 
• Contexto de observación 
• Memo descriptivo 
• Memo interpretativo 
• Soportes 

  
Para la redacción de lo observado (memoing descriptivo) se hará la descripción de los 
sucesos principales, identificando una línea temporal, la situación observada y dando  datos 
importantes sobre el contexto. 
  
Para la redacción de reflexiones analíticas (memoing interpretativo) iniciaremos con la 
descripción de los insights principales, identificando la situación observada y mencionando 
toda la información relevante. 
 

6. DESARROLLO 
 

6.1 DESARROLLO DE ANÁLISIS PREVIO 
 
Durante el desarrollo de las actividades mencionadas en la metodología, se planteó la 
necesidad de analizar, en primera instancia, las campañas ya existentes en materia de 
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violencia machista vinculada a la digitalización. Con este análisis, el objetivo es sentar las 
bases sobre el tratamiento de la problemática en estos spots. Además, se busca 
complementar dicho análisis junto a la información a levantar durante las entrevistas en 
profundidad y que esto nos aporte hallazgos en materia comunicacional para la posterior 
elaboración de la guía de recomendaciones estratégicas. 
 
En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda, por un lado, de campañas contra la violencia 
machista, y por el otro, de campañas específicamente vinculadas a la violencia machista en 
canales digitales. Esta diferenciación se realizó con la finalidad de comprobar la eficacia de 
las campañas de violencia machista en relación al enfoque y público objetivo al cual se 
dirigían, y en el caso de la violencia en canales digitales, si definían o identificaban las 
tipologías de violencia digital que se mencionan en nuestro marco teórico. 
 
Una vez visualizadas las campañas, se seleccionaron tres en específico: una dirigida a 
combatir la violencia machista en general, otra enfocada a la identificación de la violencia 
machista en canales y digitales,  y finalmente, una enfocada a la educación sobre los tipos 
de violencia machista digitales. Los criterios a analizar se basaron en el atractivo del spot, la 
claridad del mensaje clave, el target (orientación hacia la víctima, el victimario o a los testigos), 
la existencia de un call to action, y finalmente, el branding del spot. A continuación podrán 
revisar el análisis realizado por campaña: 
 
CAMPAÑA 1: Madrid, libre de violencias machistas 

VARIABLES PREGUNTAS ANÁLISIS 

ATRACTIVO ¿Le gustó? 
¿Qué le gustó? 
¿Por qué le gustó? 
¿Qué secuencias o 
códigos gráficos le 
gustaron? 
¿Es una pieza 
recordable? 
¿Es una pieza 
comentable? ¿Sería 
una pieza exitosa? 
¿La volvería a ver? 

La puesta en escena de la campaña es muy 
sencilla, cámara fija que graba a tres actores 
reconocidos a nivel nacional. 
 
La pieza tiene una duración media, de 1:50, 
pero la sencillez del formato hace que no 
tenga el impacto deseado. En ese sentido, 
este factor afecta negativamente al nivel de 
recuerdo que pueda dejar esta campaña en 
el público objetivo.  

MENSAJE 
CLAVE Y 
CLARIDAD 

¿Qué temáticas y 
mensajes claves 
aborda el spot? 
¿Qué atributos percibe 
usted del spot? 

El mensaje de la campaña es claro y directo. 
Se manifiesta la eliminación de la violencia 
machista en las fiestas de Madrid. 
 
El mensaje es claramente reconocido y es 
expresado por todos los participantes en el 
spot. 
 
A pesar de la claridad del mensaje, resulta 
vacío de contenido al ser ya muy extendido y 
conocido. Es decir, no hay innovación en la 
elaboración del mensaje, haciendo a esta 
pieza caer en la redundancia. 
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TARGET  ¿Hacia quién está 
dirigido el spot? 
¿Es una pieza 
femenina o masculina? 
¿Por qué? 

El spot va dirigido principalmente al conjunto 
de la población como llamamiento a la 
erradicación de la violencia machista.  
 
En este sentido se ven diferenciados dos 
enfoques: uno dirigido al victimario y otro a 
las terceras personas, testigos de la violencia 
machista. 

CALL TO 
ACTION 

¿Estaría dispuesto o 
interesado en hacer 
aquello que la pieza 
quiere que usted haga? 
¿Usted consumiría esta 
marca luego de ver la 
pieza? 
¿La pieza lo motiva a 
consumir la marca? 

La pieza tiene un call to action claramente 
definido pero, al igual que el mensaje, ya ha 
sido explotado con anterioridad y cae en la 
redundancia.  
Así pues, el call to action no tiene el impacto 
deseado ni cumple con los objetivos de la 
campaña 

BRANDING  ¿Cuál es la marca y por 
qué logró identificarla? 

La marca reconocida en este spot 
corresponde a la Comunidad de Madrid. Ya 
que el spot va dirigido a la población de la 
región, identifican su marca con figuras 
públicas de Madrid, ayudando a identificar la 
marca. 

 
CAMPAÑA 2: Relacions lliures de violències masclistes 

VARIABLES PREGUNTAS ANÁLISIS 

ATRACTIVO ¿Le gustó? 
¿Qué le gustó? 
¿Por qué le gustó? 
¿Qué secuencias o 
códigos gráficos le 
gustaron? 
¿Es una pieza 
recordable? 
¿Es una pieza 
comentable? ¿Sería 
una pieza exitosa? 
¿La volvería a ver? 

La campaña tiene muy buenos elementos 
gráficos que la hacen llamativa por los colores 
que usa y la dirección fotográfica. A pesar de 
tener buenas gráficas, no logra cautivar al 
espectador, quien encuentra que el guión es 
básico y no representa la realidad que se vive 
en las redes sociales.  

MENSAJE 
CLAVE Y 
CLARIDAD 

¿Qué temáticas y 
mensajes claves 
aborda el spot? 
¿Qué atributos 
percibe usted del 
spot? 

Las piezas audiovisuales buscan poner en 
alerta a quienes viven situaciones de violencia 
digital en sus relaciones y a prevenir 
situaciones futuras, pero el guión es poco 
creíble y no logra conectar con la audiencia. 
Tampoco señala métodos de denuncia ni 
herramientas para parar la violencia.  

TARGET  ¿Hacia quién está 
dirigido el spot? 

Hacia las víctimas y no hacia el agresor.  
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¿Es una pieza 
femenina o 
masculina? ¿Por qué? 

Es una pieza que más bien deja a la víctima 
como la persona que se lo busco y no habla 
directo del agresor.   

CALL TO 
ACTION 

¿Estaría dispuesto o 
interesado en hacer 
aquello que la pieza 
quiere que usted 
haga? 
¿Usted consumiría 
esta marca luego de 
ver la pieza? 
¿La pieza lo motiva a 
consumir la marca? 

No hace ningún llamado a la acción. No educa 
ni entrega métodos de denuncia.  

BRANDING  ¿Cuál es la marca y 
por qué logró 
identificarla? 

Solo al final se identifica que los realizadores 
del spot lo realizó el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 
CAMPAÑA 3: 10 formas de violencia de género digital  

VARIABLES PREGUNTAS ANÁLISIS 

ATRACTIVO ¿Le gustó? 
¿Qué le gustó? 
¿Por qué le gustó? 
¿Qué secuencias o 
códigos gráficos le 
gustaron? 
¿Es una pieza 
recordable? 
¿Es una pieza 
comentable? ¿Sería 
una pieza exitosa? 
¿La volvería a ver? 

La campaña de Pantallas Amigas presenta en 
forma de animación una pieza informativa sobre 
10 tipos de violencia machistas que se ejercen 
a nivel digital.  
 
La animación, de 5 minutos de duración, va 
acompañada de una música y las acciones de 
los personajes. En este caso, la duración y la 
música dificultan la compresión del spot y el 
impacto que pueda provocar la pieza. El tono 
es muy infantil y no generaría impacto en un 
público adulto.  

MENSAJE 
CLAVE Y 
CLARIDAD 

¿Qué temáticas y 
mensajes claves 
aborda el spot? 
¿Qué atributos 
percibe usted del 
spot? 

El principal mensaje de la campaña es la 
identificación de conductas machistas en el 
ámbito digital a través de la visibilización de 
estas conductas. 
 
El mensaje es claro y estructurado pero la 
longitud de la pieza hace que el espectador no 
visualice la totalidad de la pieza. 

TARGET  ¿Hacia quién está 
dirigido el spot? 
¿Es una pieza 
femenina o 
masculina? ¿Por qué? 

El spot se dirige a víctimas y victimarios de 
violencia machista con el fin de ayudar a 
reconocer y prevenir este tipo de situaciones.  
Aun así, esta pieza hace referencia al hombre 
como principal perpetrador de la violencia y la 
mujer como víctima.  
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CALL TO 
ACTION 

¿Estaría dispuesto o 
interesado en hacer 
aquello que la pieza 
quiere que usted 
haga? 
¿Usted consumiría 
esta marca luego de 
ver la pieza? 
¿La pieza lo motiva a 
consumir la marca? 

En este spot no se observa un call to action 
claro sino que parece tratarse más de una 
pieza informativa que no una llamada a la 
acción. Realmente, no comunica métodos de 
denuncia ni cómo prevenir o acabar con estas 
prácticas. 
Dicho esto, la pieza no invita a la acción ni 
motiva a cambiar el comportamiento al tratarse, 
además, de un formato infantil.  

BRANDING  ¿Cuál es la marca y 
por qué logró 
identificarla? 

La marca de la campaña es la fundación 
Campañas Amigas, la cual se identifica al 
principio de la pieza. Aún así, la marca no está 
presente a lo largo del spot y no es difícil de 
asociar a la campaña propuesta.  

 

6.2 DESARROLLO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
6.2.1 DESARROLLO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº1: ENCUESTA 
DE CARÁCTER MIXTO 

Iniciamos el desarrollo de nuestras técnicas de investigación analizando el nivel de 
conocimiento sobre comportamientos machistas en canales digitales a través de una 
encuesta mixta, de carácter cuantitativo pero incluyendo preguntas que aportaron información 
cualitativa. Las preguntas del instrumento, disponibles en el anexo 2, también nos permitieron 
determinar el nivel de eficacia de las campañas propuestas para análisis. 
 
Contando con nuestro instrumento finalizado, realizamos una prueba para comprobar si 
existían problemas o dudas de nuestros encuestados en el cuestionario. Dirigimos estas 
pruebas a nuestro círculo cercano y les pedimos que nos comentaran qué les había parecido 
el cuestionario en general y si les habían surgido dudas. Gracias a esto se logró perfeccionar 
las descripciones de los fenómenos para que fueran más específicas y no se prestaran a 
malinterpretaciones, también definimos más opciones en preguntas que inicialmente estaban 
planteadas como dicotómicas, entre otros ajustes que permitieron estructurar mejor el 
cuestionario. Luego de que sometimos la encuesta a las pruebas, eliminamos los resultados 
obtenidos hasta el momento con el objetivo de lanzar la encuesta al público con una base de 
datos limpia. 
 
Para el lanzamiento, a principios del mes de mayo del 2022, realizamos algunas piezas 
gráficas y audiovisuales para difundir en diferentes canales digitales y en nuestros respectivos 
perfiles personales de redes sociales (ver imagen 1 y 2). En estas piezas realizamos una 
invitación a participar especificando que nuestro TFM corresponde a “Comportamientos en 
Canales Digitales”, esto con el fin de no tener restricciones iniciales en las respuestas y ser 
convocantes de manera transversal. Una vez en la encuesta, el cuestionario iría introduciendo 
de forma cada vez más específica que esos comportamientos en canales digitales tenían 
relación con la violencia machista. 
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También difundimos contenido específico por las principales tipologías por si generábamos 
un nivel de identificación mayor y más interés en responder nuestra encuesta. 
 
 

     
Imagen 1            Imagen 2 

 
De manera interna, contactamos a diferentes grupos, personas e influencers para que nos 
apoyaran en la difusión de nuestra encuesta, logrando así mayor alcance de la misma en 
redes sociales. Una de las menciones destacadas fue la de @IndiayProfana en Instagram 
(Imágenes 3 y 4), autora del libro “Amor en Tiempos Modernos”, que hasta la fecha cuenta 
con cerca de 24.000 seguidores en Instagram. 
 

  
Imagen 3 - Perfil de Instagram         Imagen 4 - Screenshot métricas de la publicación  

 
 
En un plazo de 2 días a partir del lanzamiento, logramos alcanzar más de 200 encuestas 
completadas, sin embargo, a medida que pasaron los días, pese a la constante difusión de la 
encuesta, detectamos un nivel cada vez más bajo de participación. Ante dicha situación se 
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procedió a cambiar los textos de las piezas de difusión, haciendo un llamado a todos aquellos 
que aún no respondían nuestra encuesta (Imagen 5) 
 

 
Imagen 5 

 
A finales del mes de mayo alcanzamos la meta acordada junto a nuestro tutor de 300 
respuestas, cerrando la opción de participar en la encuesta con 304 respuestas. Si bien este 
número no supera las 385 respuestas planteadas en la metodología, sí entrega un alto nivel 
de representatividad frente al universo investigado. 
 
PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS 
 
De esta manera, la composición demográfica de nuestros encuestados se distribuye de la 
siguiente forma: 
 

Gráfico 1: Género  

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Orientación Sexual  
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Gráfico 3: Generaciones  
 

 
 

PREGUNTAS DE CONDUCTAS EN CANALES DIGITALES 
 

Con respecto al comportamiento, uso y percepciones de canales digitales, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 

● Las plataformas líderes en término de uso son Instagram (98%), Whatsapp (97%) y 
Correo electrónico (91%). (Gráfico 4) 
 

● Un 79,9% de los encuestados considera que las redes sociales son muy inseguras o 
inseguras con respecto a la violencia machista en canales digitales. (Gráfico 5) 

 
Gráfico 4: Uso de RRSS y canales digitales en los últimos 12 meses 
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Gráfico 5: Percepción de seguridad en RRSS 
 

 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO  
 
Con respecto al conocimiento de tipologías violencia machista en canales digitales, 
recordación de campañas, conocimiento de métodos de denuncia y buenas prácticas, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

● Las tipologías con mayor conocimiento asistido dentro del contexto de los fenómenos 
digitales fueron en primer lugar “Ciberacoso” con un 86,4% de conocimiento, seguido 
por “Ghosting” con un 85,9%, “Sexting” con un 82,2% y “Catfishing” con 63,8%. Toda 
otra tipología expuesta se encuentra con niveles de conocimiento bajo el 20%. 
(Gráfico 6) 

● 2 de cada 3 encuestados sí recuerda haber visto una campaña de prevención de la 
violencia machista en canales digitales.  (Gráfico 7) 

● Solo 37,2% de los encuestados conoce un método de denuncia para actos de 
violencia machista en canales digitales. (Gráfico 8) 
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● 2 de cada 3 encuestados no conoce o no recuerda una buena práctica en materia de 
responsabilidad afectiva. (Gráfico 9) 

 
Gráfico 6: Conocimiento asistido de tipologías de violencia machista en canales 

digitales 
 

 
Gráfico 7: Recordación de campañas de prevención 

 

 
 

 
Gráfico 8: Conocimiento sobre métodos de denuncia 
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Gráfico 9: Conocimiento sobre Responsabilidad Afectiva 

 

 
 

PREGUNTAS SOBRE TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN CANALES 
DIGITALES 
 
Con respecto a las tipologías de violencia machista en canales digitales más practicadas en 
los últimos 12 meses, se obtuvieron los siguientes resultados (ver gráficos del 10 al 20): 
 

● La tipología más practicada en los últimos 12 meses es “Ghosting” con un 51,6% de 
los encuestados que afirman haber sido víctimas de dicho tipo de violencia. 
Complementariamente, un número muy similar confiesa haber cometido “Ghosting” 
50,3%. 

● “Doxing” es la única tipología que reúne más encuestados victimarios que víctimas. A 
su vez, es la práctica que más encuestados afirman no haber sufrido o cometido: Un 
89,8% de los encuestados. 

● A nivel general podemos notar que hay una diferencia significativa en el porcentaje de 
victimarios con respecto al de víctimas. En algunas tipologías como el “Ciberacoso”, 
“Breadcrumbing”, “Love Bombing”, esta diferencia se hace aún más evidente.   

 
Gráficos del 10 al 20: Tipologías de violencia machista. 

 
 
 
Gráfico 10: Ghosting     Gráfico 11: Doxing 
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Gráfico 12: Sexting no consensuado    Gráfico 13: Orbiting   

 
Gráfico 14: Love Bombing   
  Gráfico 15: Ciberacoso  
 

  
 
 
Gráfico 16: Casfting      Gráfico 17: Benching 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18: Breadcrumbing      Gráfico 19: Cushing 
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Gráfico 20 
 

 
En relación a nuestra pregunta general, si es que han sido víctimas o victimarios de 
violencia machista desde que comenzaron a utilizar canales digitales, se obtuvieron los 
siguientes resultados (Ver gráfico 21): 
 

● Más de la mitad (59,9%) de los encuestados afirman haber practicado al menos un 
tipo de violencia machista desde que usan RRSS y otros canales digitales. 

● Más de ⅔  (70,4%) de los encuestados afirma haber sido víctima de al menos un tipo 
de violencia machista en canales digitales. 

● Menos de ¼  (18,4%) de los encuestados no ha sido víctima o victimario de cualquier 
tipo de violencia machista. Es decir, un 81,6% de los encuestados ha sido víctima o 
victimario. 

 
Gráfico 21: Víctimas y victimarios de violencia machista 

 

 
 
En el final de nuestro cuestionario, consideramos una pregunta de respuesta abierta 
voluntaria de carácter cualitativo. En esta pregunta obtuvimos 47 respuestas, de las cuales 
4 se consideran inválidas por contener solo una palabra o un carácter. 
 
Estas respuestas se excluyen del análisis cuantitativo y de la base de datos para ser 
analizadas de manera independiente y complementar los resultados y hallazgos. Tanto de 
aquellos que se levantarán desde el análisis cuantitativo como de nuestras técnicas 
cualitativas a realizar más adelante. 
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Contando ya con los resultados de la encuesta se procedió a trabajar en la base de datos. En 
dicho archivo, los datos, que están expresados en formato de texto, deben ser codificados en 
números para su posterior análisis estadístico. (Consultar Anexo 5) 
 
Uno de los factores problemáticos que nos dimos cuenta en la base de datos fue que, en las 
preguntas sobre si han practicado o sufrido cada tipología de violencia machista en canales 
digitales, la opción “Ninguna de las anteriores”, en algunos casos fue acompañada de “Me lo 
han hecho”, lo que supone una contradicción. De todas formas, solo existieron 2 de esos 
casos y fueron reemplazados únicamente por la respuesta “Me lo han hecho”.  
 
Otro factor fue que nuestro cuestionario contaba con preguntas de selección múltiple y en la 
base de datos, independientemente de cuántas seleccione el encuestado, quedan todas sus 
respuestas en una misma casilla, separadas por comas. Esto dificulta el proceso del análisis 
de datos ya que el software de análisis estadístico necesita que solo haya un valor por casilla 
para operar, por lo que se debió sumar tantas variables adicionales como variedad de 
respuestas en una misma casilla existieron. 
 
Con la base de datos codificada en números y con solo una respuesta por casilla, se importó 
el archivo en SPSS Statistics para asignar etiquetas, valores y medidas a cada variable. Esto 
nos permitió realizar diferentes tipos de análisis estadísticos con nuestra base de datos, como 
los de frecuencia, tablas cruzadas, tablas personalizadas, entre otros. Los resultados de este 
análisis se verán en detalle en el apartado 7.1 “Análisis de Resultados: Encuesta”.  
 

6.2.2 DESARROLLO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº2: 
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS  

 

Para profundizar más en el fenómeno, se llevaron a cabo una serie de entrevistas de carácter 
estructurado con el fin de profundizar en el nivel de conocimiento de los usuarios en materia 
de violencia machista en canales digitales y en su nivel de conocimiento de campañas cuyo 
objetivo es prevenir este hecho.  

Para ello, planteamos hacer las entrevistas hasta llegar al punto de saturación de la 
información, siendo necesarias finalmente cuatro entrevistas. Se entrevistaron a un total de 
dos mujeres y dos hombres tanto heterosexuales como bisexuales u homosexuales, con el 
fin de contrastar si, verdaderamente, este tipo de agresiones se producen de forma diferente 
en función de la orientación sexual y el género.  

A todos los entrevistados se les requería que fuesen usuarios asiduos de redes sociales y 
que, al menos uno de ellos, tuviese un perfil activo en una dating app. Finalmente, vimos que 
la mayoría lo tenía o lo había usado con anterioridad, ofreciendo más información relevante 
a contrastar en los resultados.  

Se elaboraron las preguntas de la encuesta divididas en cuatro segmentos. Un primer 
segmento de preguntas dedicado a evaluar el uso de redes sociales por parte de los usuarios 
y sus preferencias en cuanto a consumo de contenido. Un segundo segmento enfocado a 
definir el tipo de interacciones con otros usuarios y su posible implicación en un acto de 
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violencia machista en canales digitales. Posteriormente, un segmento dedicado a comprobar 
su nivel de conocimiento y consciencia sobre estas prácticas y, finalmente, un último 
segmento dirigido a evaluar su nivel de conocimiento de campañas o medidas de prevención 
contra la violencia machista en canales digitales. 

A todas las personas entrevistadas se les explicó previamente que la entrevista era para 
nuestro trabajo final de máster y que su uso sería estrictamente académico. Por lo demás, 
solo se les informó previamente que la entrevista duraría menos de una hora y que no era 
necesario que conocieran del tópico o se prepararan, pues consideramos como equipo que 
podría condicionar de alguna forma la entrevista. Las cuatro personas otorgaron permiso para 
registrar audiovisualmente la entrevista para su posterior transcripción y uso que 
consideremos pertinente. 

A lo largo de una semana, se llevaron a cabo las reuniones con los cuatro seleccionados de 
forma telemática y, posteriormente, se procedió a transcribir e identificar temáticas en común 
en los entrevistados: 

Uso de redes sociales 
 
Al preguntar la propensidad de los usuarios al uso de una red social en particular, en su 
mayoría comentaron que  Instagram era su red social predilecta. Sorprendentemente, los 
usuarios no eran asiduos al uso de TikTok a pesar de ser una red social tan extendida entre 
la generación Z. De hecho, la segunda red social más utilizada, después de Instagram, era 
Whats App, el uso del cual era prácticamente diario.  
 
Consumo de contenidos digitales 
 
Los entrevistados manifiestan que, en su mayoría, hacen un uso principal de redes sociales 
como entretenimiento, entendiendo este como contenido humorístico o los denominados 
“memes”, como comentan Javiera y Albert. Por otra parte, lo utilizan como referente para 
encontrar inspiración o identificar tendencias. Es decir, consumen contenido de otros usuarios 
que los entrevistados entienden como referentes, cosa que manifiesta el entrevistado Arnau 
Márquez. 
 
Experiencia con dating apps 
 
La mayoría de los usuarios entrevistados hacen o han hecho uso de una red social para 
conocer a otras personas a un nivel sexo-afectivo. Curiosamente, aquellos que han usado 
esas aplicaciones, comentan que han sufrido situaciones de incomodidad en las interacciones 
y que “no es para ellos”, según comentan tanto Javiera como Arnau.  
 
Normalización de la violencia machista 
 
Según comentan la mayoría de los entrevistados cuando se les pregunta sobre si han vivido 
alguna situación de incomodidad en un red social, asumen que sí e incluso, en el caso de 
Arnau, su afirmación es tan rotunda que añade “obviamente”. En el caso de Javiera y Arnau, 
manifiestan que el perpetrador es hombre y Albert, que nunca ha sufrido una  afirma asume 
que el agresor va a ser un hombre en una situación así.  
 
Se conocen muy pocos métodos de denuncia 
 
La mayoría de los usuarios manifiestan no conocer métodos de denuncia para conductas 
machistas más que los ofrecidos por las propias plataformas para reportar usuarios. En 
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cambio, sí conocen los métodos tradicionales como comunicarse con la policía pero 
desconocen la manera de ponerse en contacto con ellos.    
 
El hombre como perpetrador de la violencia en redes sociales 
 
Tanto las mujeres como el único hombre entrevistado, que se identifica como homosexual, 
dicen haber sufrido violencia machista. El hombre heterosexual, en cambio, manifiesta no 
haberlo sufrido él pero sí haberlo identificado en amigas, siendo siempre el hombre el 
perpetrador. 
 
Consciencia respecto a la violencia machista 
 
Al preguntar por la consideración de los conceptos propuestos en este proyecto como actos 
violentos, los entrevistados no lo confirmaban rotundamente pero tampoco lo descartan. 
Manifiestan que les es más fácil reconocer estos actos “irresponsables” pero no tanto como 
violentos, ya que no es tan evidente como la violencia física.  
 
Conocimiento de campañas sobre violencia machista en canales digitales 
 
Nadie recuerda ninguna de las campañas, aunque parece ser que gusta más la campaña de 
la Generalitat por el formato y la empatía que pueden tener con los personajes del spot. Sin 
embargo, señalan como algo negativo que se enfoca en la víctima y no en el victimario. 
 
 
6.2.3. DESARROLLO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Nº3: 
OBSERVACIÓN  

 

Planteamos hacer un estudio observacional del verdadero comportamiento de los usuarios in 
situ. Para ello, realizamos observaciones no participantes en Instagram y Twitter, y 
participantes en Tinder durante la semana comprendida entre el  3 de junio al 10 de junio.  
 
A continuación se podrá evidenciar la información correspondiente a la implementación del 
instrumento por tipo de técnica y red social:  
 
 
OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE - INSTAGRAM 
 

Nombre Investigador Andrea Benavente 

Tipo de observación No Participante 

Soporte (red social) Instagram 

Fechas 7 de junio del 2022 

Contexto de observación Se quiere comparar los mensajes que reciben dos figuras 
del fútbol para conocer si reciben comentarios negativos y 
si se ejerce violencia machista hacia ellos. 

Situación a observar Comentarios en posteos de dos perfiles celebrities del 
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mundo deportivo  

Perfiles Tiane Endler, futbolista profesional chilena, actual arquera 
del Olympique de Lyon Femenino  
Dani Alvez, futbolista profesional brasileño, juega como 
defensa en F.C. Barcelona 

Notas Observaciones 

Memo Descriptivo - 
Instagram, Tiane Endler 

18:25 p. m.  Inicié la observación revisando el feed de Tiane 
Endler, en su gran mayoría tiene fotos de sus logros 
deportivos, entrenamientos y un par de contenido como 
influencer de marcas deportivas, como zapatillas. Revisé la 
frecuencia en que realiza posteos en su feed y tiene un 
promedio de 4-5 posteos al mes. Tiene  un total de 343k 
seguidores.  
 
En la descripción de su perfil menciona los dos equipos en 
los que juega: @olfeminin y @laroja. También destaca el 
hashtag de su frase insignia #nolimits además el hashtag 
#pararrayos, el apodo que le designaron por su desempeño 
en la Copa Mundial Femenina.  
 
Luego ingrese al hashtag #parrarayos y revise las dos en 
que aparecía Tiane. En la primera de ellas, sale modelando 
un conjunto deportivo de su línea de ropa con la frase “No 
limits”. En su mayoría son mensajes elogiando y felicitando 
por su gran desempeño deportivo, pero puedo leer un 
comentario escrito por un hombre que la felicita, pero 
además hace hincapié en su orientación sexual: “Portera 
máxima. Profesional 100% y Bella Mujer Joven Chilena. Sé 
que eres gay. Que tu pareja te cuide, proteja y ame!!!!!” Otra 
persona también de sexo masculino, responde este 
comentario diciendo: “creo que está de más esa palabra "sé 
que eres gay", basta con decirle que es muy bonita, y una 
excelente arquera, y que Dios y su pareja la cuiden mucho.” 
 
Las demás fotos de Tiane, solo 3, todas tienen comentarios 
de carácter positivo.  
 
Al volver a su feed de Instagram, me dispongo a seleccionar 
tres fotos para observar los comentarios.  
 
Foto 1: Se observa un video dedicado a su esposa, quién 
está de cumpleaños. Tiene más de 64,7k likes y 779 
comentarios. En su gran mayoría son comentarios 
positivos, felicitándolas y deseándoles lo mejor. Gran parte 
de los emisores de los mensajes son mujeres. Al hacer 
scroll por los comentarios, se puede observar uno que otro 
comentario negativo que hacen referencia a su orientación 
sexual: “Hace tanto frío k me dieron ganas de comer Tortilla 
😂😂😂

” “

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢

” “Quédate con tu lela en francia” 
“

✂✂✂🤢🤮🤮🤮🤮

” 
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Foto 2: Se observa una foto de Tiane en el entrenamiento 
un día antes de la gran final. La foto tiene 19k likes y 379 
comentarios. Haciendo scroll, la mayoría de los comentarios 
son positivos, todos alentando y dando ganas para la final. 
Varias mujeres le indican que ella es un referente y que está 
haciendo historia como una de las arqueras más 
importantes. No se logra observar mensajes negativos.  
 
Foto 3: Se observa un carrusel de Tiane posando en bikini 
en sus vacaciones. Tiene 61.5k likes y 458 comentarios. 
Muchos de los comentarios hacen alusión a sus vacaciones, 
que las merece, que lo pase bien y que recargue energías 
para los partidos. Pero se puede observar que hay 
comentarios sobre su cuerpo. En su mayoría son hombres 
que destacan su belleza y su cuerpo: “Hermosa Mi Capitana 
Mundial❤” “ Estupenda ... pero con mucho 
respeto...❤❤❤” “Madre mía...con este " cuerito" la FIFA 
falla a favor. Quién no? Estupenda..la mejor del 
mundo,🔥🔥” , pero nuevamente se observan comentarios 
sobre su orientación sexual: “✂ ✂tijeritas ??” “Qué 
desperdicio. Dios mio. 🤦”.  
 
Para terminar la observación prosedo de revisar sus 
historias. Tiene 10 historias que son reposts de la gran final 
de la Champion de France.  
 
19:43 p.m. Doy por terminada la observación.  

Memo Descriptivo - 
Instagram, Dani Alves 

20:11 p.m. Inicio el mismo ejercicio que que hice con Tiane, 
pero esta vez con el feed de Dani Alves. En su mayoría son 
fotos de sus logros deportivos y un par de fotos con su 
pareja y familia.  Reviso la frecuencia en que realiza posteos 
en su feed y tiene un promedio de 10-12 posteos al mes. 
Tiene un total de 36.5M de seguidores.  
 
En su descripción de Instagram se describe como Atleta 
Profesional, Business Man e Influencer, sin mencionar 
ningún hashtag a diferencia de Tiane que sí menciona.  
 
Sigo revisando su feed y seleccione tres fotos similares a la 
que observé con Tiane. 
 
Foto 1: Se observa una foto de Dani besando a su novia. La 
foto tiene 279k en Likes y 760 comentarios. En su mayoría 
tiene comentarios de connotación sexual y destacando su 
belleza. Los comentarios los recibe tanto de hombres como 
de mujeres: “My favorite

🔥💫😈

” “Estoy celoso no te tomes 
fotos besandote con ella

😓😥😢😭

”. Además, tiene 
presencia de bots que saturan sus comentarios.  
 
Foto 2: Se observa una foto de Dani y Neymar en la práctica 
previa a un partido. La foto tiene 168k de likes y 498 
comentarios. Haciendo scroll se observa la gran presencia 
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de bots con comentarios de connotación sexual. Se pueden 
leer comentarios que destacan su atractivo “Lindos amooo 
muito”  y no se alcanza a leer ningún comentario sobre su 
desempeño deportivo.  
 
Foto 3: Se observa a Dani con la camiseta del F.C. 
Barcelona. La foto tiene 288k en Likes y 539 comentarios. 
En su gran mayoría son hombres felicitándolo porque está 
de regreso en el Barcelona y muchos lo indican como uno 
de los mejores: “The best 😍” “You are the best player on 
the world last 5 years💙” Se sigue observando la presencia 
de bots de mujeres con connotación sexual y comentarios 
sobre su atractivo físico.  
  
 
20:45 p.m. Doy por terminada la observación.  

 
Luego de desarrollar el primer ejercicio de observación, el investigador se mantuvo más alerta 
al contenido que consumía a diario en las redes sociales lo que le permitió desarrollar un 
ejercicio corto de observación espontánea que entregó la siguiente información: 
 

Nombre Investigador Andrea Benavente 

Tipo de observación No Participante 

Soporte (red social) Instagram  

Fechas 10 de junio del 2022 

Contexto de observación Me encontré con que una influencer chilena abrió una caja 
de preguntas para que sus seguidores escribieran, se 
desahogaran o preguntaran sobre cualquier tema.  
 
Abiertamente la influencer practica el poliamor y habla 
regularmente de ello a través de sus redes sociales, por lo 
tanto la mayoría de los comentarios que recibe en sus 
posteos y sus historias son sobre ese tema o relacionados 
a las relaciones amorosas contemporáneas.  

Situación a observar Las respuestas de quienes le respondieron la caja de 
pregunta.  

Notas Observaciones 

Memo Descriptivo - 
Instagram @aldeapardo  

23:10 p.m. Ingreso a mi cuenta de instagram a realizar scroll 
random y me cruzo con la caja de respuesta de Eleonora, 
@aldeapardo en Instagram.  
 
Reviso todas las respuestas buscando algún tipo de 
temática que pudiera servir para el proyecto en el que 
estamos trabajando. Dentro de las respuestas hay varias 
confesiones de personas que indican que les gustaba 
alguien, pero que no se atrevían a hablarles o a actuar, o 
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bien que están pasando por un mal momento y necesitan 
un consejo.  
 
Una de las preguntas era: “estoy soltera después de una 
larga relación, como se coquetea ahora?” a lo que Eleonora 
responde “uf amiga, lamento pero este mundo actual del 
coqueteo es como el pico. no se entiende nada nunca, nadie 
dice qué quiere, hay ghosting, orbiting, breadcrumming y un 
monto de términos para decir que básicamente ya nadie 
sabe comunicarse pero SUERTE” 
 
Observo un par de historias más y me encuentro con una 
que llama mi  atención “será que la única manera de 
conocer gente sea a través de rrss?” y Eleonora comenta 
“yo creo que no pero lamentablemente es lo más común. 
igual siento que las conexiones que se generan en un 
contexto de vida real y no rrss son más reales y fuertes”. 
 
Sigo  observando más respuestas, pero ya no hay ninguna 
interesante para el tema que estamos observando..   
 
23:55 p.m. Doy por finalizada la observación.  
 

 
OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE - TWITTER 
 

Nombre Investigador Andrea Benavente 

Tipo de observación No Participante 

Soporte (red social) Twitter 

Fechas 9 de junio del 2022 

Contexto de observación Ha pasado más de una semana desde que se conoció la 
sentencia del juicio entre Johnny Deep y Amber Heard, y las 
repercusiones siguen en las redes sociales. Desde que el 
jurado le dio la razón a Deep varios colectivos femenista 
consideran que estas situaciones no favorecen al 
movimiento que lucha contra la eliminación de la violencia 
hacia la mujer. 

Situación a observar Tweet y retweet del hashtag #metoo y #mentoo para 
conocer la repercusiones que se han tenido respecto al 
caso y al movimiento feminista.  

Notas Observaciones 

Memo Descriptivo 
Twitter - #metoo 

19:25 p. m. Inicio la observación del hashtag #metoo a 
través de mi cuenta personal de Twitter.  
 
Puedo identificar que el hashtag #metoo es utilizado por 
todo el mundo, porque puedo observar comentarios de 
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diferentes idiomas. Para una mayor comprensión he 
decidido que solo observaré tweet en español y que hagan 
referencia al caso Deep-Heard.  
 
La actualización del hashtag es bastante rápida, cada cierto 
rato los tweet se actualizan con diferentes opiniones, 
situaciones y comentarios en torno a este hashtag.  
 
Uno de los primeros comentarios que observo es: “La 
victoria de #JohnnyDepp, héroe de los varones 
humillados por el avance del feminismo y el movimiento 
#MeToo, supone un paso atrás: Heard ha sido vapuleada 
por las redes sociales aunque un juez británico haya 
confirmado 12 agresiones de Depp a Heard”, en 
respuesta a la columna de El País “Héroe de los hombres 
humillados”. Lo tuitea un hombre.  
 
El siguiente tweet que me aparece dice: “Emma 
Thompson también se pronuncia sobre el juicio de 
Johnny Depp y Amber Heard. "Un caso donde los dos 
protagonistas son tan famosos no es representativo", 
señala la actriz en relación a movimientos como el 
#MeToo.” 
 
Hice un poco más de scroll para encontrar tweet en 
español y me doy cuenta que hace unas horas Amber 
anunció que tendría su primera entrevista exclusiva post 
sentencia y observo el siguiente tweet en apoyo a Amber: 
“Ella tiene razón, no hay forma en la tierra de que ese jurado 
no haya sido influenciado por fanáticos demasiado 
entusiastas de Johnny Depp en las redes sociales. No 
recibió un trato justo al final de #Metoo víctimas de abuso 
#isupportamberheard”  
 
Pero sigo haciendo scroll y observo otras posturas en torno 
a la entrevista como: “Cualquiera que le diera apoyo a este 
humano horrible que mintió acerca de ser un sobreviviente 
de violencia doméstica CLARAMENTE no vio el juicio y toda 
la evidencia. Qué vergüenza NBC por dar espacio a una 
mujer que trató de hacerse famosa por el movimiento 
#metoo” o  “Darle tiempo al aire a esta mujer después de 
que mintió sobre el abuso físico y sexual, engañó a los 
medios y a un juez del Reino Unido sobre sus donaciones 
de caridad, inventó fotos de lesiones, entregó una parodia 
de víctimas reales de abuso en la corte de EE.UU. y se burló 
de #MeToo es repugnante.” Ambos tweet fueron citados por 
mujeres.  
 
20:07 p. m. Llegó a un nivel de saturación en donde no es 
posible encontrar comentarios en español que se refieran al 
caso. Por ello, decido buscar el término #metoo 
acompañado del hashtag #deep. 
 



48 

Uno de los primeros comentarios que observo es: ¿ 
#Metoo ? Solo los ciegos, las feminazi y @el_pais no ven 
que (1) las redes han explotado a favor de #Deep 
principalmente x apoyo y algarabía femenina (no 
feminista) y (2), por ende, su apoyo digital es el reflejo de 
q ahora sí TODOS y "todes" ya estamos hartos de su 
ideología” en respuesta a la nota de El País, titulada: 
Deep contra Heard: el peligro tras la sentencia es su 
instrumentalización como revulsivo contra todo o que 
representlo el metoo. Citado por un hombre.  
 
Otro tweet que observo, citado por una mujer: “Esta es 
una gran victoria para #deep y estoy feliz de que haya 
recuperado su vida. Apoyo el movimiento #MeToo pero eso 
no está bien para que una mujer privilegiada se aproveche 
de una situación. Espero que #AmberHeard pueda 
aprender una lección de esto.”  
 
20:31 p.m.  Nuevamente llegué a un nivel de saturación. 
Decido ahora buscar el hashtag #metoo y #amber 
 
Observo muchos tweet en inglés, la traducción de algunos:  
 
“#Amber NUNCA dejará a #JohnnyDepp solo. Ella no 
"quiere que él la deje en paz para que pueda seguir con su 
vida". Amber Heard es una actriz irrelevante de grado B sin 
credibilidad alguna. Una sucia mentirosa que apuntó a la 
altura de #MeToo”, comentaba una mujer. 
 
“La única razón por la que #amber fue nombrada portavoz 
fue porque la gente creía en lo que ella tenía que decir. La 
evidencia mostró que engañó a la gente para que creyera 
en ella a través de sus mentiras y engaños. Si alguien es 
responsable de empañar el movimiento #MeToo , es ella 
#JusticeForJohnny”, citado por una mujer.  
 
“SOLO porque se demostró que alguien es un mentiroso o 
tiene problemas mentales #She MINTIÓ. Si tienes pruebas 
de que algo sucedió, repórtalo. ¡Eso es todo! #Exposed 
#Amber no es prueba de que las mujeres no puedan hablar. 
Ella no es un ejemplo de #MeToo  Hay hombres y mujeres 
que son abusados.”. citado por un hombre.  
 
“Ahora que todas las mentiras #Amber están fuera, es hora 
de que el movimiento #MeToo entienda que ha sido usado 
y engañado y que acoja y reconozca a los hombres que 
también son víctimas de maltrato y abuso. #DeppVsHeard”, 
tuiteado por un hombre.  
 
A raíz de que Amber subió una foto en su cuenta de Twitter 
junto a su hija, se puede observar el siguiente tweet de una 
mujer: “#AmberHeard comparte esta foto para intentar 
suavizar el mundo y borrar su imagen de manipuladora, 
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mito, intentar cambiar la opinión que podemos tener de ella. 
Y de hecho es 1 enésima manipulación de su parte 
 #JusticeForJohhnyDepp #Depp #Amber #JohnnyDepp 
#MeToo”  
 
20:51 p.m. Siento que entre a un nivel de saturación de 
información porque el hashtag se mezcla con otro temas 
de violencia sexual o domestica que no están en línea 
con la investigación.  
 
20:52 p.m. Doy por finalizada la observación. 
 

 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE - TINDER  
 

Nombre Investigador Juan Camilo Vásquez 

Tipo de observación Participante 

Soporte (red social) Lugar Tinder Barcelona 

Fecha 03 de junio del 2022 (09:23 a.m.) 

Contexto de observación 
Tinder es una red social de citas que nació en un campus 
universitario en el año 2012, en la actualidad está disponible 
en 190 países y más de 40 idiomas. Con está nueva forma 
de interactuar en el plano de citas se han generado nuevas 
formas de violencia, la cual al parecer en vez de 
desaparecer simplemente se ha adaptado a las nuevas 
plataformas. 

Situación a observar Uso de la aplicación, contenido de los perfiles y dinámicas 
de interacción. 

Notas Observaciones 

Memo Descriptivo: 09:23 a.m. Iniciamos la observación revisando los perfiles 
del homepage de Tinder, la mayoría de perfiles comparten 
información básica cómo nacionalidad, ocupación y 
hobbies, realizamos swipe-right aleatoriamente y a algunos 
perfiles que consideramos podrían guiarnos a Leads 
importantes. Los perfiles con los que se hacía match les 
enviamos un mensaje de saludo de los automáticos 
ofrecidos por la app, el emoji de la mano saludando. 
  
9:40 a.m. La mayoría de perfiles vistos cumplen con la 
descripción mencionada anteriormente, hemos encontrado 
dos perfiles de hombres en los cuales mencionan tener 
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interés en diversión casual, acompañado de emojies de 
fuego, vimos un perfil de una pareja heterosexual en el que 
se menciona que están de vacaciones por la ciudad y están 
en busca de experimentar con una chica, aclaran que están 
buscando solo algo pasajero. 
  
9:53 a.m. Encontramos un perfil de un hombre sin camiseta 
el cual todas sus fotos son mostrando su torso desnudo y 
algunas un poco más sugerentes en las cuales se está 
bajando la pantaloneta dejando ver la zona baja del 
abdomen casi llegando a los genitales. 
La mayoría de perfiles vistos en las fotos suelen ser de los 
usuarios en paisajes o con amigos. También evidenciamos 
en algunos casos la ausencia de fotos de rostro 
acompañadas de explicaciones en la biografía, aludiendo 
que mostrarían su rostro por interno pero que no en la app 
por razones de privacidad. 
  
10:00 a.m. De los matches que obtuvimos se iniciaron 3 
conversaciones, las cuales han iniciado siempre con un 
saludo y conversación formal, pasando del “¿cómo estás?” 
a preguntas relacionadas con el trabajo. 
  
10:23 a.m. De los perfiles vistos no hay ninguno que se 
aparte de las descripciones dadas anteriormente, por está 
razón dejamos de hacer swipes y nos concentramos en las 
conversaciones activas. 
  
10:30 a.m. Uno de los perfiles con los que hicimos like qué 
tenía en su descripción “Busco gente que viva cerca de mi 
casa” inicia la conversación con nosotros, al igual que las 
demás es una conversación formal y general sobre 
ocupación y hobbies. El ritmo de respuesta es 
medianamente lento por lo cual no podemos obtener una 
visión sólida referente a los comportamientos de los 
hombres con los que hablamos. 
  
10:40 a.m. Damos por cerrado el ejercicio y le preguntamos 
a la dueña del perfil de Tinder si usualmente es así la 
experiencia, a lo que responde qué si, le preguntamos si ha 
tenido alguna experiencia negativa y nos dice que muchas, 
pero que últimamente mucho menos ya que al hacer la 
selección de los perfiles con quienes le gustaría hacer 
match evita ciertas red flags. Nos menciona que la mayor 
parte de las malas experiencias están relacionadas con el 
Ghosting, en otros casos el ver que en la cita la otra persona 
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està claramente solo buscando sexo y con actitudes dentro 
del pensamiento “si estás en tinder es por que quieres 
sexo”. El perfil de Tinder está abierto para hombres y 
mujeres y nos comenta que normalmente los perfiles de 
mujeres siempre son chicas que en las fotos se ven 
perfectas, pero que realmente no se ven así en la vida real, 
y en las fotos usan herramientas como la luz, ángulos, ropa 
y edición para verse como instagram influencers, lo cual 
para ella le ha generado la pregunta de ¿Debería yo verme 
así? Y ¿En dónde están todas estás chicas perfectas 
cuándo salgo a la calle?. Menciona que muchos de estos 
perfiles sólo están en Tinder para ganar seguidores. 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENCUESTA  
 
A continuación, veremos los resultados de diferentes tipos de análisis estadísticos. De estos 
ejercicios y con las tablas resultantes, se desprenden hallazgos claves y análisis que son 
posteriormente resumidos en un apartado de conclusiones del análisis de la encuesta. 
 
En la siguiente tabla vemos la distribución por género de las percepciones asociadas a la 
seguridad de las RRSS con respecto a la violencia machista. Si analizamos los porcentajes 
dentro de cada género, es destacable que el género femenino tiene una tendencia hacia 
percepciones más inseguras sobre las RRSS, especialmente en el ámbito más extremo, 
donde un 29,5% de las encuestadas declara que las RRSS son “muy inseguras” con respecto 
a la violencia machista, en contraste del 15,3% del género masculino que declara lo mismo. 
 
 

Tabla cruzada: Percepción de seguridad de las RRSS con respecto a la violencia 
machista - Género 

  

Género 

Total 
Femeni

no 
Masculi

no 

Percepción de 
seguridad de las RRSS 
con respecto a la 
violencia machista 

Muy seguras Recuento 1 1 2 

% dentro de 
Género 

0,5% 0,9% 0,7% 



52 

Seguras Recuento 7 10 17 

% dentro de 
Género 

3,6% 9,0% 5,6% 

Indiferente Recuento 21 21 42 

% dentro de 
Género 

10,9% 18,9% 13,8% 

Inseguras Recuento 107 62 169 

% dentro de 
Género 

55,4% 55,9% 55,6% 

Muy 
inseguras 

Recuento 57 17 74 

% dentro de 
Género 

29,5% 15,3% 24,3% 

Total Recuento 193 111 304 

% dentro de 
Género 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Con respecto al conocimiento de métodos de denuncia en relación al género de los 
encuestados, se puede destacar que, a nivel general, el género masculino es 
porcentualmente más conocedor de los métodos de denuncia que el femenino. Con un 42,3% 
de encuestados hombres que afirman conocer algún método de denuncia. 
  

Tabla cruzada: Conocimiento de métodos de denuncia - Género 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Conocimiento de 
métodos de denuncia 

Sí Recuento 66 47 113 

% dentro de 
Género 

34,2% 42,3% 37,2
% 
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No Recuento 107 49 156 

% dentro de 
Género 

55,4% 44,1% 51,3
% 

No lo 
sé 

Recuento 20 15 35 

% dentro de 
Género 

10,4% 13,5% 11,5
% 

Total Recuento 193 111 304 

% dentro de 
Género 

100,0% 100,0% 100,
0% 

  
En relación al conocimiento de buenas prácticas en materia de responsabilidad afectiva 
diferenciado por género, la siguiente tabla nos demuestra que también es el género masculino 
el que declara conocer más, con un 40,5%. 
 

Tabla cruzada: Conocimiento de prácticas de responsabilidad afectiva - Género 

  

Género 

Total Femenino Masculino 

Conocimiento de prácticas de 
responsabilidad afectiva 

Sí Recuento 62 45 107 

% dentro de Género 32,1% 40,5% 35,2% 

No Recuento 87 46 133 

% dentro de Género 45,1% 41,4% 43,8% 

No lo sé Recuento 44 20 64 

% dentro de Género 22,8% 18,0% 21,1% 

Total Recuento 193 111 304 
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% dentro de Género 100,0% 100,0% 100,0% 

  
Además, en el contexto de la responsabilidad afectiva, podemos notar en la tabla a 
continuación que aquellos que declaran conocer buenas prácticas en canales digitales, son 
menos propensos a cometer violencia machista (9,4% menos) y además tienen menos 
probabilidades de ser víctimas de este tipo de acciones (6,1% menos). 
 

Tabla personalizada Conocimiento de prácticas de responsabilidad afectiva - 
Víctimas y Victimarios 

 

  

Conocimiento de prácticas de responsabilidad 
afectiva 

Sí No No lo sé 

% del N de fila % del N de fila % del N de fila 

Violencia machista en 
general desde que usan 
redes sociales 

He hecho alguna 37,9% 47,3% 14,8% 

Me han hecho alguna 36,9% 43,0% 20,1% 

No he hecho ni me han 
hecho alguna 

31,5% 42,6% 25,9% 

 
Con respecto al conocimiento de tipologías de violencia machista en canales digitales en 
relación al género de los encuestados, podemos demostrar que en general, no existen 
diferencias significativas entre los conocimientos de cada tipología. Existen sin embargo 
algunos casos particulares como el Benching y Doxing, de mayor conocimiento en el género 
masculino y el Love Bombing, de mayor conocimiento en el género femenino. 
 

  

Género 

Femenino Masculino 

% de N columnas % de N columnas 
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Conocimiento Asistido de 
Tipologías de Violencia 
Machista en Canales Digitales 

Ciberacoso 87,0% 86,5% 

Ghosting 87,6% 82,9% 

Sexting 79,8% 86,5% 

Catfishing 60,6% 69,4% 

Love bombing 18,7% 12,6% 

Breadcrumbing 11,4% 9,0% 

Orbiting 9,3% 9,9% 

Doxing 4,7% 12,6% 

Benching 3,6% 14,4% 

Cushioning 2,1% 7,2% 

Otras 1,0% 0,9% 

Ninguno 1,0% 0,9% 

 
 
 
En la siguiente tabla podemos contrastar el % de conocimiento asistido para cada tipología 
con respecto al % de víctimas de cada tipología durante el último año. Están agrupadas según 
tipologías de bajo conocimiento (aquellas con menos de 20% de conocimiento asistido en la 
muestra) y de alto conocimiento (más de 60% de conocimiento asistido) y ordenadas según 
la brecha existente entre conocimiento y víctimas. 
 

Tabla Personalizada Conocimiento - Víctimas en el último año. 

 

Tipología Conocimiento (%) Víctimas en el último 
año (%) 

Gap 
(Brecha entre % de 
Conocimiento y % 
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Víctimas en el último 
año) 

Tipologías de Bajo Conocimiento (<20%) 

Breadcrumbing 10,5% 40,2% - 29,7% 

Orbiting 9,5% 38,5% - 29% 

Benching 7,6% 32,9% - 25,3% 

Cushioning 3,9% 22,4% - 18,5% 

Love Bombing 16,4% 27,6% - 11,2% 

Tipologías de Alto Conocimiento (>60%) 

Ciberacoso 86,4% 21,7% 64,7% 

Sexting no 
Consensuado 

82,2% 31,3% 50,9% 

Catfishing 63,8% 24,7% 39,1% 

Ghosting 85,9% 51,6% 34,3% 

 
Desde esta comparación podemos desprender algunos aprendizajes claves: 
 
 

• Siempre que una tipología tenga un bajo nivel de conocimiento, ocurrirá 
porcentualmente más con respecto a lo conocida que es. Es decir, será mayor el 
porcentaje de víctimas que de personas que la conocen. 

• Siempre que una tipología tenga un alto nivel de conocimiento, ocurrirá 
porcentualmente menos con respecto a lo conocida que es. Es decir, será menor el 
porcentaje de víctimas que de personas que la conocen. 

• Tipologías con un bajo porcentaje de conocimiento ocurren hasta en un 29% por sobre 
el nivel porcentual en el que se conocen. 

• Tipologías con un alto porcentaje de conocimiento ocurren hasta un 64% menos que 
el nivel porcentual en el que se conocen. 

 
Si analizamos las tablas de cada tipología y las comparamos por género, existen algunas 
tipologías en las que es más probable que un hombre sea el victimario y que una mujer sea 
la víctima, estas son: “Love Bombing”, “Orbiting”, “Benching”, “Bread Crumbing”, “Ciberacoso” 
y “Sexting no consensuado”, sin embargo las diferencias más significativas se encuentran en 
las primeras 2 tipologías mencionadas.  
 
En el caso de “Love bombing”, las probabilidades de ser víctima siendo mujer son casi el 
doble con respecto al hombre, con un 33,7% de víctimas mujeres en contraste con el 17,1% 
de víctimas hombres. También es más probable que el victimario sea hombre que mujer. 
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Tabla cruzada “Love bombing” - Género 

 

 
En el caso de “Orbiting”, las probabilidades de ser víctima siendo mujer son de 43,3%, 
mientras que en el género masculino solo concentra un 29,7% de víctimas. 
  

Tabla cruzada “Orbiting” - Género 

 
 
 
En la siguiente tabla vemos la distinción por género con respecto a la pregunta general que 
nos demuestra si es que los encuestados habían sido victimarios o víctimas de cualquier tipo 
de violencia machista desde que usan RRSS. 
  

  

Género 

Femenino Masculino 

% de N columnas % de N columnas 

Violencia machista en general 
desde que usan redes sociales 

He hecho alguna 59,6% 60,4% 

Me han hecho alguna 72,5% 66,7% 
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No he hecho ni me han hecho 
alguna 

15,0% 22,5% 

 
Desde aquí podemos desprender algunos aprendizajes claves: 

 
 

• Comparativamente, hombres y mujeres son igual de propensos a cometer actos de 
violencia machista en canales digitales: 60,4% y 59,6% respectivamente. 

• Las mujeres son más propensas a sufrir actos de violencia machista en canales 
digitales. Un 5,8% más. 

• Es más probable que un hombre se encuentre completamente ajeno a ser víctima o 
victimario. Un 22,5% de los hombres no ha cometido ni sufrido actos de violencia 
machista. 

  
En relación al uso de canales digitales en el último año, por lo general no hay distinciones 
de uso, pero sí existen casos particulares como el de Twitter, LinkedIn, Tinder y Twitch 
que sitúan al género masculino como más activo. 

 

 
7.1.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA  
 

1. Canales: Alta penetración de uso acompañada de una percepción insegura. 
 
En relación a los canales, existe una altísima penetración de redes sociales en la muestra. 
Las plataformas líderes en término de uso son Instagram (98%), Whatsapp (97%) y Correo 
electrónico (91%). Si hacemos la comparación por género por lo general no existen 
diferencias, sin embargo el género masculino demuestra mayor actividad en plataformas 
como Twitter, LinkedIn, Tinder y Twitch. De todas formas, sean cual sean las plataformas que 
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usan, estas generan una percepción de inseguridad con respecto a la violencia machista: un 
79,9% las ve como muy inseguras o inseguras.  
 
A continuación, algunas citas del apartado cualitativo de nuestra encuesta que nos entregan 
una mirada más profunda de esa percepción: 
 
“Creo que al ser situaciones que ocurren en el ámbito digital, los usuarios le "toman menos 
peso", tanto desde quienes las practican justificando sus conductas, como de quienes las 

reciben (dejando pasar situaciones incómodas o alarmantes).” 
(Hombre, Millennial, Heterosexual). 

 
“Es uno de los lugares más “fáciles” para caer en eso, al poder esconderte” 

(Mujer, Millennial, Heterosexual). 
 
Pese al escenario negativo, existen percepciones más esperanzadoras que indican que se 
comienza a concienciar en RRSS sobre la violencia machista. 

 
“Últimamente, en las redes, se ha abierto cada vez más el espacio para hablar, concienciar 

y denunciar sobre actos de violencia machista; me parece que son plataformas que 
comienzan a brindarnos poco a poco un ambiente más seguro. 

(Mujer, Centennial, Heterosexual). 
 

2. Víctimas y victimarios: No tan distintos por género. 
 
Hombres y mujeres son igual de propensos a cometer actos de violencia machista en canales 
digitales, 60,4% y 59,6% respectivamente, es decir, sin diferencias significativas por género. 
Esto a diferencia de la creencia generalizada de que el hombre es el principal victimario en 
términos de violencia machista en canales digitales. 
 
“Sobre todo he visto demasiados comentarios insultando a mujeres y personas en general, 

principalmente de hombres.” 
(Mujer, Gen X, Heterosexual). 

 
“Dado el machismo a nivel mundial, las redes lo demuestran y los hombres en general se 

muestran machistas en sus comentarios sin percibirlo.” 
(Mujer, Gen X, Heterosexual). 

 
De todas formas, las mujeres son un 5,8% más propensas a sufrir actos de violencia machista 
que los hombres, un 72,5% de ellas ha sido víctima alguna vez de algún tipo de violencia 
machista en canales digitales, lo que está alineado a muchos testimonios que sitúan a las 
mujeres como las principales víctimas de la violencia machista en canales digitales. Por otro 
lado, esta distinción no incluye la tipología específica de violencia digital que se sufre. 
 

“Aunque no esté de acuerdo con muchos de los criterios de las grandes corporaciones 
propietarias de las rrss, siempre que veo posts discriminatorios o ofensivos contra mujeres” 

(Mujer, Millennial, Bisexual). 
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“Los comentarios referentes al cuerpo de las mujeres: críticas, sexismo, etc (tanto de 
usuarios o los propios medios de comunicación). Los mensajes de los "intensos", las 

personas que quieren subir su ego y los morbosos queriendo que aceptes sus solicitudes 
de amistad o te envían msjs por interno (una conocida recibí una imagen del pene de un 

desconocido).” 
(Mujer, Millennial, Heterosexual). 

 
Entonces, a pesar de que en el ámbito digital, los porcentajes de hombres y mujeres víctimas 
y victimarios sean relativamente similares, en el ámbito físico, sí existen diferencias 
alarmantes. Entre 2016 y 2018 se cometieron 176 homicidios en el ámbito de la pareja de las 
cuales el 85,8% (151 casos) fueron mujeres asesinadas por hombres (Reyes, 2019). Es decir, 
se puede deducir que la violencia física sigue siendo significativamente más ejercida por los 
hombres y las mujeres siguen siendo las principales víctimas.  
 

3. Tipologías: Bajo conocimiento asociado a un mayor porcentaje de víctimas, 
diferencias por género y comparación entre víctimas y victimarios. 

 
A nivel general, podemos decir que existe un bajo nivel de conocimiento con respecto a las 
tipologías de violencia machista en canales digitales. Si dejamos de lado las 4 tipologías más 
conocidas, ninguna de las restantes alcanza un 20% de conocimiento en la muestra. 
 
Esto es un problema grave ya que existe una relación inversa entre el conocimiento de las 
tipologías con respecto al porcentaje de víctimas en los últimos 12 meses: Ante mayor 
conocimiento, menor porcentaje de víctimas de violencia machista en canales digitales y 
viceversa. 
 
Complementariamente a esto, si distinguimos por género, existen algunas tipologías en las 
que es más probable que un hombre sea el victimario y que una mujer sea la víctima, lo que 
se refleja con más fuerza en “Love Bombing” y “Orbiting”.  
 
También hay una diferencia significativa en el porcentaje de victimarios con respecto al de 
víctimas. En algunas tipologías como el “Ciberacoso”, “Bread crumbing”, “Love Bombing”, 
esta diferencia se hace aún más evidente. 
 

“(...) Creo que es importante empezar a reconocer y a tomarle el peso a todas las 
conductas, y nuevas conductas machistas que vayan surgiendo en estos medios y 

exponerlas. Porque ya no solo corremos peligro estando en la calle, también lo corremos 
solo por el hecho de ser activas digitalmente.” 

(Mujer, Millennial, Heterosexual). 
 

“Muchas de las prácticas las conocía pero no sabia que ya estaban adoptadas bajo un 
término puntual, y antes creía que cosas como el ghosting no eran violencia hasta que leí al 

respecto.” 
(Hombre, Millennial, Homosexual). 

 
“Leyendo los tipos de violencia machista en redes sociales me di cuenta que nos 

enfrentamos a ella casi cotidianamente.” 
(Hombre, Millennial, Heterosexual). 
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4. Denuncias: Un método difuso. 

 
Sobre las denuncias existe un problema de índole formal sobre qué es lo que consideramos 
un método válido. Si bien existen métodos formales en el marco legal para denunciar gran 
parte de los tipos de violencia machista en canales digitales, algunos tipos se quedan fuera 
de los alcances de la ley, y otros, fuera de la percepción de resultar métodos efectivos. 
 
Sea cual sea, solo un 37,2% de los encuestados conoce un método de denuncia para actos 
de violencia machista en canales digitales. Además, podemos evidenciar en diferentes 
testimonios la validación de métodos alternativos como las opciones de denuncia de cada 
plataforma digital, o en casos más extremos, la “funa”. Lo que además abre un debate legal 
y ético. 
 

“Aunque no esté de acuerdo con muchos de los criterios de las grandes corporaciones 
propietarias de las rrss, siempre que veo posts discriminatorios u ofensivos contra mujeres 
denuncio automáticamente a través de los mecanismos de la misma red social. No siempre 

sirve pero algunas veces han cerrado cuentas de acosadores.” 
(Mujer, Millennial, Bisexual). 

 
“Tampoco la he vivido personalmente, pero sí conozco muchos testimonios de funas falsas, 
incluso de agresoras que admiten haber funado por venganza, inventando información de 

sus funados.” 
(Hombre, Millennial, Heterosexual). 

 
“Creo que hay muy poca materia sobre las denuncias a estos actos, en mi caso lo único que 

realmente he visto que funciona para reducir la cantidad de actos de este tipo, son las 
funas.” 

(Mujer, Millennial, Heterosexual). 
 

5. Responsabilidad Afectiva 
 
Un 64,9% de los encuestados no conoce o no recuerda una buena práctica en materia de 
responsabilidad afectiva. En relación al género, son los hombres quienes declaran conocer 
más sobre esta materia, con un 40,5%. Además, se evidencia la responsabilidad afectiva 
como una herramienta psicológica efectiva tanto para prevenir actos de violencia machista 
en potenciales victimarios, como para dotar de herramientas a las personas para que logren 
identificar conductas machistas y frenar comportamientos. 
 

6. Recordación de Campañas. 
 
Pese al alto nivel de encuestados que afirman haber sufrido violencia machista en los últimos 
12 meses, un 66,8% sí recuerda haber visto una campaña de prevención de la violencia 
machista en canales digitales. Este contraste ayuda a determinar la poca efectividad que han 
tenido las campañas en el contexto de la prevención del problema, no así en cuanto a la 
recordación de las mismas, que es alta. 
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7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENTREVISTAS  
 
Partiendo de las temáticas identificadas en el común de las entrevistas, hemos identificado 
una serie de parámetros en común en el comportamiento de los usuarios, que concuerdan 
con algunas de las conclusiones identificadas en la encuesta. 
 
En primer lugar, vemos que las redes sociales, en general Instagram y Whatsapp, son 
ampliamente utilizadas para comunicarse no solo en un plano puramente social sino también 
en un plano afectivo o sexual. Así mismo, la mayoría de los usuarios entrevistados han usado 
una app específica para esta finalidad.  
 
En cuanto al comportamiento que ejercen o sufren estos usuarios, vemos que cuando se 
menciona una agresión el perpetrador es casi siempre un hombre. Cabe destacar que se 
seleccionaron personas atraídas a su mismo género y que en el caso tanto de la mujer como 
el hombre afirmaron haber sufrido acoso online por parte de hombres. Este hecho es 
claramente revelador y comparable con el estudio “Que se sepa”en el cual se revela que en 
más de un 85% de los casos en los que una persona es víctima de un acto machista en 
canales digitales, el perpetrador es un hombre.  
 
Es destacable, también, que en el caso de las mujeres el acoso que sufren tiene un fuerte 
componente sexual. En cambio, en el caso de los hombres, o confirman no sufrirlo o el acoso 
se relaciona más con la constancia en recibir mensajes no deseados por otro usuario. En 
relación a este último hecho, vemos que los usuarios también usan prácticas consideradas 
machista como método de protección. Es decir, en el caso del ciberacoso, el ghosting es una 
manera de reducir, por decirlo de algún modo, el acoso por parte de otra persona.  
 
Siguiendo con el análisis, observamos que la mayoría de estos usuarios minimiza los actos 
de violencia machista en canales digitales al no saber identificarlo o al no ser tan evidente 
como la violencia física. No obstante, reconocen que estos comportamientos no son 
apropiados o se pueden calificar de irresponsables. Este hecho concuerda con el nivel bajo 
identificación de campañas para concienciación de estos tipos de violencia obtenido en la 
encuesta.  
 
Finalmente, se concluye que los usuarios no son aún conscientes de la magnitud de estos 
comportamientos a pesar de que conviven con ello día a día. Se han extendido de tal forma 
que se han normalizado y, a pesar de que el porcentaje de mujeres que los ejercen existe, el 
agresor suele ser un hombre.  
 

7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS: OBSERVACIÓN  
 
En base a los resultados reflejados en los memos descriptivos se da paso al análisis 
interpretativo y a las conclusiones.  
 
OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE - INSTAGRAM 
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Soporte (red social) Instagram 

Fechas 10 de junio del 2022 

Contexto de observación Se quiere comparar los mensajes que reciben dos figuras 
del fútbol para conocer si reciben comentarios negativos y 
si se ejerce violencia machista hacia ellos. 

Situación a observar Comentarios en posteos de dos perfiles celebrities del 
mundo deportivo  

Notas Observaciones 

Memo Interpretativo 
Instagram Tiane Endler 

Desde nuestro punto de vista existe una gran fanaticada por 
el desempeño deportivo y lo que representa Tiane en un 
deporte que por años ha sido un territorio masculino.  
 
La gran cantidad de mensajes que tiene son emitidos por 
mujeres, quienes ven en ella una líder, un ejemplo de 
resiliencia para niños y jóvenes, y se sienten orgullosas de 
los logros que ha tenido Tiane.  
 
Se puede interpretar que las mujeres la respetan por ser 
mujer y una deportista de alto rendimiento, sin darle mayor 
importancia a su orientación sexual. En cambio, los 
hombres la respetan como deportista, pero siguen poniendo 
por delante su belleza corporal y el hecho de que es 
lesbiana. Insinuando en comentarios de que es muy buena 
futbolista, pero que le deberían gustar los hombres o peor, 
diciendo que ser lesbiana esta mal, reflejando que si existe 
violencia machista en canales digitales.  
 
Con este ejercicio pudimos comprobar que sí existen 
comentarios de odio hacia figuras públicas. Al ser una 
cuenta pública Tiane se expone a recibir comentarios de 
todo tipo. En su caso recibe más comentarios positivos y de 
cariño, que comentarios violentos.  
 

Memo Interpretativo 
Instagram Dani Alves 

En este caso, mi opinión es que aún se sexualiza 
muchísimo el cuerpo del hombre. Debe ser un jugador 
importante para el Barcelona, pero los fans que se 
relacionan con él por Instagram, solo generan comentarios 
sobre su cuerpo y no sobre sus habilidades deportivas.  
 
No observe ningún comentario negativo ni de odio, si se 
observa mucha presencia de bots con contenido sexual.  
 
En este caso, es una representación clara de que el hombre 
sigue siendo un privilegiado y no recibe comentarios de 
odio.  
 
Si hacemos la comparación con Tiane, este sencillo 
ejercicio nos refleja que las mujeres reciben más 
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comentarios de violencia que hombres.  
 
 
 

Soporte (red social) Instagram  

Fechas 7 de junio del 2022 

Contexto de observación Me encontré con que una influencer chilena abrió una caja 
de preguntas para que sus seguidores escriban, se 
desahogaran o preguntaran sobre cualquier tema.  
 
Abiertamente la influencer practica el poliamor y habla 
regularmente de ello a través de sus redes sociales, por lo 
tanto la mayoría de los comentarios que recibe en sus 
posteos y sus historias son sobre ese tema o relacionados 
a las relaciones amorosas contemporáneas.  

Situación a observar Las respuestas de quienes le respondieron la caja de 
pregunta.  

Notas Observaciones 

Memo interpretativo - 
Instagram @aldeapardo 
 

Se puede deducir que Eleonora, el sujeto observado, es 
conocedora de los términos que el proyecto está estudiando 
y sabe que se presentan en relaciones afectivas o 
sexoafectivas.  
 
Desde mi punto de vista, Eleonora entiende que son malas 
prácticas, pero no lo ve como tipos de violencia machista, 
sino más bien como conductas de control y manipulación 
que perjudican el acto de conocer o entablar una relación 
con alguien.   
 
Además, comenta que las personas hoy en día no son 
capaces de decir lo que quieren o qué tipo de relación 
buscan. Haciéndonos entender que las personas no tienen 
herramientas de responsabilidad efectiva, lo que genera 
que no sean empáticos con los demás y piensen en sí 
mismos, generando violencia emocional.  
 
No podemos hacer una conclusión profunda al respecto 
porque el ejercicio es corto, pero si nos permite plantearnos 
que quizás no todos consideran que estos términos son 
violencia machista.  

 
 
 

Soporte (red social) Twitter 

Fechas 13 de junio del 2022 
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Contexto de observación Ha pasado más de una semana desde que se conoció la 
sentencia del juicio entre Johnny Deep y Amber Heard, y las 
repercusiones siguen en las redes sociales. Desde que el 
jurado le dio la razón a Deep varios colectivos femenista 
consideran que estas situaciones no favorecen al 
movimiento que lucha contra la eliminación de la violencia 
hacia la mujer. 

Situación a observar Tweet y retweet del hashtag #metoo y #mentoo para 
conocer la repercusiones que se han tenido respecto al 
caso y al movimiento feminista.  

Notas Observaciones 

Memo Interpretativo  
Twitter #metoo  

Desde mi punto de vista existe un rechazo hacia la imagen 
de Amber porque la culpan de haber utilizado el movimiento 
#metoo para generar empatía hacia su caso.  
 
Al ser un caso mediático, con dos actores de la pantalla 
grande, la sociedad no generó conversaciones o 
cuestionamientos con altura de mira, lo qué pasó es que las 
personas se comportan como fans y desarrollan diversas 
opiniones descalificativas que se originan de ambas partes, 
generando violencia simbólica, que es todo aquello que no 
logramos ver a simple vista.  
 
También se puede interpretar que los que defienden a Deep 
atacan la figura de la mujer con comentarios violentos y 
denigrantes. A diferencia de quienes defienden a Amber 
quienes solo comentan su apoyo a la actriz sin ofender a 
Deep.  
 
Hombres buscan con sus comentarios visibilizar la violencia 
que ellos también viven, mencionando que el movimiento 
también debe incorporarlos en el movimiento.  

 
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE - TINDER 
 
 

Soporte (red social) Lugar Tinder Barcelona 

Fecha 03 de junio del 2022 (09:23 a.m.) 

Contexto de observación 
Tinder es una red social de citas que nació en un campus 
universitario en el año 2012, en la actualidad está disponible 
en 190 países y en más de 40 idiomas. Con está nueva 
forma de interactuar en el plano de citas se han generado 
nuevas formas de violencia, la cual al parecer en vez de 
desaparecer simplemente se ha adaptado a las nuevas 
plataformas. 
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Situación a observar Uso de la aplicación, contenido de los perfiles y dinámicas 
de interacción. 

Notas Observaciones 

Memo Interpretativo: 
 

Desde nuestro punto de vista la experiencia de Tinder fue 
en general positiva, la mayoría de perfiles explican sus 
intenciones con la aplicación desde el apartado de 
biografía, por lo cuál es fácil hacer match con las personas 
que comparten el mismo interés. 
  
La mayoría de conversaciones fueron formales y no 
hubieron comentarios sexistas, es importante entender que 
en un ejercicio de poco más de una hora es complicado 
poder llegar a temas de conversación más profundos en 
donde se podrían presentar con más probabilidad 
situaciones incómodas. 
  
Es importante la diferencia que se puede encontrar entre los 
perfiles de hombres heterosexuales y mujeres y hombres 
gay. Los perfiles de estos dos últimos suelen tener fotos 
más profesionales, con poses, filtros e indumentaria que 
hace que se vean como fotos de influencer, sumado a esto 
suelen tener fotos en las que se muestra mucho más el 
cuerpo, todo con un estilo muy “inspirational lifestyle” 
  
No considero se pueda realizar una conclusión profunda 
sobre los tipos de violencia machista en Tinder con un 
ejercicio de observación tan corto, pero superficialmente la 
aplicación parece ser un ambiente seguro. 
 
 

 
Luego de realizar el memoing interpretativo, concluimos que el ejercicio contribuyó al 
levantamiento de información clave para entender el fenómeno de la violencia machista en 
redes sociales. Se evidenció que, en general, estas plataformas son espacios susceptibles 
de desarrollar violencia machista principalmente a través de comentarios sexistas y dañinos 
emitidos en su mayoría por hombres en contra de mujeres. Aun así, creemos que para llegar 
a conclusiones más concretas se debería implementar más observaciones en diferentes 
redes sociales y por más tiempo.  
 

8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
En vista de la información levantada tanto desde la bibliografía como aquella de primera 
fuente gracias al análisis previo y las técnicas de investigación mencionadas durante el 
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documento, podemos generar distintas conclusiones e ideas, como así también evaluar y 
comprobar o refutar nuestras hipótesis. 
 
HIPÓTESIS 1 
 
La población en general tiene una percepción superficial sobre las dimensiones y 
gravedad del problema que significa la violencia machista en canales digitales. 
 
Nos dimos cuenta que si bien las personas tienen una idea de cuán “incómodo” puede ser el 
ser víctima de estas prácticas, está muy normalizado e incluso no se consideran violentas 
algunas tipologías consultadas. Asimismo, como más del 70% señala haber sufrido al menos 
un tipo de las violencias tipificadas desde que usa RRSS y otras plataformas, se genera un 
pensamiento normalizador: “como les pasa a todas las personas y todas nos lo hacemos 
entre todas, no es grave”. Así lo señala uno de nuestros entrevistados: 
 
“Creo que al ser situaciones que ocurren en el ámbito digital, los usuarios le "toman menos 
peso", tanto desde quienes las practican justificando sus conductas, como de quienes las 

reciben (dejando pasar situaciones incómodas o alarmantes).” 
(Hombre, Millennial, Heterosexual). 

 
Esto también se respalda en casos concretos, como el del “ghosting” donde prácticamente el 
mismo porcentaje que declara hacerlo (50,3%) es el que señala ser víctima (51,6%). Se deja 
ver al mismo tiempo, en las entrevistas, las consecuencias psicológicas que puede acarrear 
ser víctima de cualquiera de estas tipologías: desde la incomodidad hasta el menoscabo de 
la autoestima. 
 
HIPÓTESIS 2 
 
La población en general tiene un bajo conocimiento con respecto a los diferentes tipos 
de violencia machista que se ejerce en canales digitales. 
 
En segundo lugar, en lo que refiere al conocimiento de la población respecto a los tipos de 
violencia machista en canales digitales descubrimos que hay conceptos mucho más 
conocidos que otros. Sin embargo, cuando se explican los más desconocidos, las personas 
reconocen la práctica. Entre los populares están el “ciberacoso”, “ghosting” y “sexting” con 
más de un 80% de conocimiento, el resto solo cuenta con niveles de conocimiento bajo el 
20%. Respecto a esto, un entrevistado incluso señala: 
 

“Muchas de las prácticas las conocía pero no sabia que ya estaban adoptadas bajo un 
término puntual, y antes creía que cosas como el ghosting no eran violencia hasta que leí al 

respecto.” 
(Hombre, Millennial, Homosexual). 

 
Cuando profundizamos en estas estadísticas encontramos una relación inversa entre el nivel 
de conocimiento y el porcentaje de víctimas: cuanto más se conoce el tipo de violencia 
machista, menos se practica. Lo anterior se deja ver claramente en el caso del “cushioning” 
donde el nivel de conocimiento es 3% y más del 20% reconoce haberlo hecho, en otras 
palabras, siempre que una tipología tenga un bajo nivel de conocimiento, ocurrirá 
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porcentualmente más con respecto a lo conocida que es. Es decir, será mayor el porcentaje 
de víctimas que de personas que la conocen. Y viceversa, siempre que una tipología tenga 
un alto nivel de conocimiento, ocurrirá porcentualmente menos con respecto a lo conocida 
que es. Es decir, será menor el porcentaje de víctimas que de personas que la conocen. 
 
En una entrevista tuvimos la oportunidad de conocer un caso donde una de las tipologías fue 
usada de manera “positiva”, llevándonos a explorar las prácticas responsables 
emocionalmente y en cierta forma los límites entre los comportamientos digitales negativos y 
positivos: un entrevistado reconoció haber practicado “ghosting” a una persona porque esta 
le estaba hostigando, a esta versión del “ghosting” que se emplea como método de defensa 
se le denomina “Caspering”. De igual manera, existen otras tipologías “positivas”,  como el 
“Hardballing”, que busca aclarar las intenciones de ambas partes en una relación en 
búsqueda de ser responsables afectivamente. 
 
La investigación arrojó también el siguiente hallazgo: ciertas tipologías como “Love Bombing” 
y “Orbiting” son perpetradas más por el género masculino que por el femenino y además la 
forma en que se practican dejan ver intenciones distintas. Es más probable que un hombre 
reciba violencia machista en lo relacional, es decir, con un interés más físico-presencial, 
mientras que una mujer lo recibirá en mayor porcentaje referido a lo sexual o cosificación de 
esta. No obstante, ambos géneros cometen violencia machista en mismas cantidades, pero 
es la mujer (5,8% más que los hombres) quién recibe más violencia machista en canales 
digitales según nuestra investigación. 
 
HIPÓTESIS 3 
 
Las personas no son conscientes de cómo identificar, prevenir y/o denunciar 
conductas de violencia machista que son ejercidas en canales digitales 
 
Nos dispusimos a explorar las actuales herramientas de denuncia y el nivel de conocimiento 
de estas por parte de los usuarios digitales. Es primordial entender el ecosistema digital de 
estos usuarios: Instagram (98%) es la red social más usada, seguido de Whatsapp (97%) y 
correo electrónico (91%). Es importante tener en consideración también que el 79,9% opina 
que las redes sociales son inseguras o muy inseguras, entre ellas Tinder es la que se percibe 
como la más segura. En Twitter podemos ver que las interacciones entre personas son más 
desinhibidas, desarrolladas y agresivas principalmente porque es una red social que se presta 
para el debate. En Instagram la violencia en la comunicación se presenta más en los emojis 
que en las palabras. También tenemos que un 64,9% no conoce técnicas de responsabilidad 
afectiva en canales digitales, más identifican el “reportar” y las “funas” como principal método 
de denuncia. Los entrevistados reconocen saber que existen herramientas de denuncia, 
hablan de “un número de teléfono” pero señalan no recordar el número. 
 
Cuando revisamos las cuentas de personajes reconocidos en las redes sociales, en 
búsqueda de violencia machista, pudimos ver que los logros profesionales o como persona 
son poco relevantes, siendo lo que prevalece estructuras violentas de machismo 
principalmente contra las mujeres, cosificándola, burlándose y sexualizando a la persona. Se 
hace notar la exigencia social al rol de la mujer como un ser cosmético, donde la mayoría de 
los comentarios hacen referencia a lo estético. Lo anterior amparado por una frase de 
nuestras entrevistadas: 
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“Es uno de los lugares más “fáciles” para caer en eso, al poder esconderte” 

(Mujer, Millennial, Heterosexual). 
 
HIPÓTESIS 4 
 
Las campañas de comunicación para la prevención de violencia machista en canales 
digitales no han sido efectivas. 
 
Finalmente nos encontramos que dos de cada tres personas (66,8%) recuerdan haber visto 
campañas de prevención en canales digitales. 
 
Respecto a las campañas analizadas, la principal crítica es que van dirigidas a la víctima y 
no al victimario, haciendo responsable a la víctima del cese de estas violencias. Las personas 
señalan que la comunicación en estas campañas es superficial, lenta e irónica, dicen también 
que no se visibiliza la importancia del problema y además no siempre se muestran claros los 
métodos de denuncia, lo que calza con un bajo porcentaje de conocimiento sobre 
herramientas de denuncia (37,2%). En ocasiones, los hombres se sienten atacados 
señalando que la violencia también puede ser ejercida por mujeres. 
 

8.1 CONCLUSIONES GENERALES. RESUMEN 
 
A la hora de unificar los puntos más relevantes, es fácil que las estadísticas inesperadas se 
lleven nuestra atención, por ejemplo, que la violencia machista en canales digitales se ejecute 
en misma proporción entre hombres y mujeres, sin embargo, debemos tener un punto de 
vista crítico cuando comparamos este dato con la violencia machista en general (aquella que 
va más allá de lo digital) que es protagonizada por el hombre. También se debe tomar en 
cuenta la intención de la violencia ejercida, ya que es más probable que un hombre reciba 
violencia machista en lo relacional, es decir, con un interés más físico-presencial, mientras 
que una mujer lo recibirá en mayor porcentaje en lo referido al ámbito sexual o la cosificación 
de la mujer. 
 
Fue revelador ver cuán normalizadas están las tipologías de violencia machista frente a la 
masividad del problema, considerando que más de un 70% afirma haber sufrido de algún tipo 
de violencia machista desde que usa RRSS y otras plataformas digitales.  
 
En contraste del escenario negativo, es esperanzador que existan tipologías de 
comportamiento positivo a nivel digital como el “Hardballing” o el “Caspering", o que el 
conocimiento en materia de responsabilidad afectiva haya resultado ser una herramienta 
positiva, reduciendo la probabilidad de ser víctima o victimario de violencia machista en 
canales digitales.  
 
Finalmente, pero no menos importante, la relación inversa que ocurre entre el conocimiento 
de la tipología y la práctica de esta. Nos ilusiona pensar que en un futuro, con una sociedad 
más conocedora y educada sobre el problema y sus tipologías, podría contribuirse a una 
disminución efectiva de la violencia machista en canales digitales. 
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9. GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA CREAR PIEZAS 
COMUNICACIONALES QUE AYUDEN A PREVENIR Y COMBATIR LA 
VIOLENCIA MACHISTA EN CANALES DIGITALES 
 
Frente a este fenómeno es más relevante que nunca plantearse cómo podemos contribuir 
desde el ámbito de las comunicaciones para que las personas puedan tener una vida libre de 
violencia machista en el mundo digital. Para nosotros, un problema que abarca tantas 
dimensiones no tiene una solución única, pero gracias a nuestro proyecto y hallazgos de la 
investigación realizada, estamos convencidos de que sí hay espacios de mejora frente al 
problema como promover campañas educativas para prevenir la violencia digital, impulsar el 
conocimiento de los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en los canales digitales, 
así como también el uso de mecanismos de reporte de las plataformas y métodos de 
denuncia, y también las herramientas, tanto psicológicas como digitales para hacer frente a 
dicha violencia cuando se está viviendo.  
 
Luego de nuestro análisis de campañas y entrevistas, pudimos comprobar que las 
organizaciones, instituciones y sector privado no están implementando bien sus campañas 
en prevención de la violencia machista digital y no reflejan la realidad sobre el fenómeno, por 
lo que existe gran desconocimiento en la población en general de cómo prevenir y combatir 
dichas acciones.  
 
Para ayudarlos y orientarlos en la ejecución de campañas que reflejan un real compromiso 
con la causa y sobre todo que informe a todas las partes involucradas en un acto de violencia, 
no solo a la víctima, hemos decidido realizar una guía de recomendaciones estratégicas que 
ayudarán a elaborar campañas de prevención y concienciación, spots, piezas gráficas y 
elementos de comunicación como discursos, notas de prensa etc.  
 
Esta guía está elaborada para instituciones de diferentes sectores, pero principalmente para 
los organismos gubernamentales, el sector privado, organizaciones de mujeres, LGTBIQ+ y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
TONO Y ESTILO 
 
Cercano - Educativo - Demostrativo (Testimonial) - Convocante (Imperativo) 
 
Para lograr conectar con el público objetivo de cada anunciante recomendamos que se 
incluya una mirada crítica sobre el fenómeno, por lo que sugerimos una 
orientación  específica con respecto al tono y estilo.  
 
Además de llamar la atención, el mensaje debe incitar a reflexionar y actuar frente al 
fenómeno, haciendo el llamado al receptor a convertirse en un agente de cambio.  
 
Debe ser informativo, es fundamental comunicar que existe este fenómeno y presentar los 
tipos de violencia machista en canales digitales. El mensaje debe despertar un interés o 
mirada crítica en quién lo recibe.  
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PERSONALIDAD 
 
Cercano - Empático - Crítico 
 
Dependerá de la personalidad del anunciante, sin embargo, se recomienda acercar la 
comunicación al arquetipo de personalidad de marca “Cuidador”, que tiene como objetivo 
ayudar a los demás. Este coloca a las personas y las necesidades de la sociedad en el foco. 
Está involucrado en el proceso, empatiza con diferentes realidades de las víctimas y es capaz 
de señalar directamente a quienes la ejercen, además de guiar en la denuncia.  
 
TEMÁTICAS Y MENSAJES CLAVE 
 

1. No es normal. 
 
El problema de la violencia machista en canales digitales ha afectado a más del 70% de los 
encuestados y hay una creencia generalizada en la que este tipo de situaciones son 
normales. Por esto, es fundamental hacer un llamado a no normalizar estas conductas, 
demostrando con datos las dimensiones del problema y las consecuencias que tienen para 
nuestra sociedad. 
 
Mensajes clave: 
 

• “Que un 70% hayamos sufrido alguna vez de violencia machista en canales digitales, 
no es normal.” 

• “Que un 60% hayamos cometido alguna vez un acto de violencia machista, nos dice 
que algo no estamos haciendo bien”. 

• No está bien que te prometa la vida y luego no te responda en una semana. 
• No está bien que te envíe fotos sin que se las hayas pedido. 
• No está bien que busque hacerse presente en tus redes, pero que luego no responda 

tus mensajes. 
• No está bien que te dejen “en el banquillo“ si tú le entregas atención de verdad. 

 
2. El primer paso para acabar con la violencia machista, es entender cuando nos 
enfrentamos a ella. 
 
Quedó evidenciado el bajo conocimiento que existe entre las diferentes tipologías de violencia 
machista y cómo esto se relaciona con un porcentaje más alto de víctimas. Por eso, es 
fundamental concienciar sobre los diferentes tipos de violencia machista que existen en el 
ámbito digital, cómo prevenirlas e identificarlas. 
 
Mensajes clave: 
 

• Definiciones de cada tipología de violencia machista. (“Ghosting es:”, “Love bombing 
ocurre cuando:”, “Se trata de Bread crumbing si:”) 

• Estos son los principales comportamientos si te están practicando “Benching”. 
 
3. Responsabilidad Afectiva en Canales Digitales. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el desconocimiento puede ser uno de los principales 
problemas frente a la violencia machista. Tanto cuando el victimario no sabe cuándo está 
practicando este tipo de acciones, como cuando la víctima no sabe que está siendo 
violentada. En este contexto, a raíz de la investigación, hemos logrado evidenciar que la 
responsabilidad afectiva funciona como una herramienta psicológica que no solo educa a las 
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personas para no caer en conductas violentas, sino que, les permite a las víctimas no caer 
en relaciones en las que puedan darse este tipo de acciones. Siempre actuando con empatía 
y desde el lugar del otro y las consecuencias que pueda recaer en ella. 
 

• ¿Es el Ghosting siempre negativo? Aprende sobre el “Caspering”, el hermano positivo 
del Ghosting. 

• ¿Sabes de buenas prácticas en materia de responsabilidad afectiva en canales 
digitales? Te presentamos el Hardballing. 

• Hablemos de responsabilidad afectiva. 
 
4. La denuncia y los diferentes métodos digitales. 
 
Existe un muy bajo conocimiento sobre los métodos de denuncia en canales digitales, lo que 
le otorga a los victimarios cierta impunidad que, lejos de castigar, invita a que sigan actuando 
cómodamente, incluso sin esconderse bajo el anonimato. En la actualidad existen diferentes 
métodos de denuncia formales en el marco legal. En el caso Español, el Ministerio de 
Igualdad cuenta con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Mismo 
organismo que ofrece el “016”, un número de atención a todas las formas de violencia contra 
la mujer. A su vez, cada plataforma tiene sus normas comunitarias y es posible reportar y/o 
denunciar contenido ofensivo, mensajes u otros actos violentos que podrían ser medidas que 
si bien no tendrán directas repercusiones legales, pueden entorpecer las conductas de los 
victimarios. 
 
Mensajes clave: 
 

• ¿Conoces el “016”? 
• ¿Sabes cómo denunciar formalmente cuando te han practicado “Sexting no 

consensuado”? 
• “Así puedes reportar contenido de violencia machista en Instagram” 
• ¿Eres víctima de violencia machista en canales digitales? Estas son tus opciones de 

denuncia. 
• ¿Tienes miedo de denunciar a tu agresor? Estos son los métodos más seguros para 

denunciar. 

INSIGHTS 

Generar identificación con el target a través de la incorporación de insights que se levantan 
de las situaciones que viven las personas en el ámbito digital. 
Con el objetivo de una mejor comprensión y ejecución de cara a las campañas 
comunicacionales, realizamos un levantamiento de insights generales de violencia machista 
en canales digitales y también en específico por tipología de violencia. Se incluyen insights 
propios de la víctima y además, aquellos que se desprenden de los victimarios. Sin embargo, 
es importante mencionar que en estos casos no estamos planteando insights más relevantes 
que otros, más bien se busca plantear situaciones ejecutables comunicacionalmente para 
generar identificación o incomodar, si es el caso. 
 
La redacción de los insights se hará en primera persona siempre y cuando el insight tenga 
relación con algo que la persona diría o pensaría (verbalmente). Por otro lado, se redactará 
en tercera persona si es que la situación que el insight retrata es la descripción de un 
fenómeno, sentimiento o reacción. 
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Insights Generales 
 

• Víctimas que cuentan sus experiencias de violencia machista como si les hubiese 
pasado a otra persona, o un conocido porque “Es más fácil hablar de algo que no 
me afecta a mí directamente”. Además,  “Todos tenemos algún conocido/a que haya 
sufrido violencia machista”. 

• Desde la víctima: cuando sufren algún tipo de violencia machista, suelen comentarlo 
con su círculo cercano, pedir opiniones o apoyo. “Llamo a mis amigas/os para 
comentar cuando alguien me acosa en RRSS” 

• Hombres que se sienten atacados y para defenderse dicen: “no todos los hombres 
somos violentos”, o “no todos somos machistas”. O incluso orientan su discurso en 
contra de la mujer: “mujeres también pueden ser agresoras”. 

• Desde la víctima: si es que sufrí algún tipo de violencia machista, suelo restringir las 
conexiones con esa persona, tanto físicas como digitales, bloqueando los perfiles, 
ocultando las historias, etc. 

• Desde el victimario: “en mi cabeza, antes de cometer la situación de violencia era 
una broma”. 

 
Insights por Tipología 
 
Ghosting: 
 

• Desde la víctima: muchos no saben si a la persona que está cometiendo este 
comportamiento le pasó algo grave, está realmente ocupada, o no puede contestar, 
en vez de que no contestar sea una decisión premeditada. 

• Desde el victimario: “Si no le contesto, quizás me deja de molestar”. 
 
Doxing: 
 

• Desde la víctima: “El miedo a que alguien revele información personal o material 
privado oculta”. 

• Desde la víctima: “Siento una decepción y traición muy fuerte cuando sé que alguien 
en el que confié revela información privada mía”. 

• Desde el victimario: revelar información personal a modo de venganza. 
 
Sexting no Consensuado: 
 

• Desde la víctima: “Siento repugnancia ante una foto que no pedí”. 
• Desde la víctima: pensar en “¿Realmente creía tener posibilidades con ese método 

de entrada?” 
• Desde la víctima: “Como me llegó sin que lo pidiera, puedo mostrarlo sin pedirlo” 

(cometer doxing). 
• Desde el victimario: “Si recibe una foto mía, ya doy un paso adelante”.  

 
Orbiting: 
 

• Desde la víctima: “Me confunde al no saber si realmente tiene interés en mí”. 
• Desde el victimario: “No quiero relacionarme más con esta persona, pero quiero saber 

si se junta con otros pretendientes” 
 
Love Bombing: 
 

• Desde la víctima: “Yo sé que ha sido todo muy rápido, pero creo que hay química real. 
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• Desde el victimario: con el objetivo de sentirse querido, o para abarcar la atención de 
alguien, genera dependencia afectiva. 

 
Cushioning: 
 

• Desde la víctima: “Me confunde al no saber si realmente tiene interés en mí”. 
• Desde el victimario: “Si no me sale bien esto, al menos tengo un plan B”. 

 
Ciberacoso: 
 

• Desde la víctima: impotencia de que las personas se sientan en la comodidad de 
acosar a través de canales propios sin ninguna consecuencia. 

• Desde el victimario: “Si no me contesta en el canal habitual, busco otras vías para 
contactarle”. 

• Desde el victimario: “Digitalmente me escondo para molestar a una persona porque 
sé que no puede defenderse”. 

 
Catfishing: 
 

• Desde la víctima: “Me siento engañado/a, la mentira se vuelve más fuerte que 
cualquier elemento positivo de la relación o conversaciones”. 

• Desde el victimario: “Si no le gusto por el físico, quizás por cómo hablo puedo generar 
un lazo especial”. 

 
Benching: 
 

• Desde la víctima: “Para que me sigue hablando si nunca puede quedar” 
• Desde la víctima: “Me confunde al no saber si realmente tiene interés en mí”. 
• Desde el victimario: “Me interesa, pero no lo suficiente como para vernos” 

 
Breadcrumbing: 
 

• Desde la víctima: “Me confunde al no saber si realmente tiene interés en mí”. 
• Desde el victimario: “Hace rato que no hablamos, le voy a hablar para que no me 

olvide”. 
 

VARIABLES COMUNICACIONALES 

VARIABLES RECOMENDACIÓN 

IMPACTO Para conectar y generar emoción las piezas audiovisuales deben ser 
potentes y utilizar música e imágenes que permitan que el target 
recuerde. También se puede recurrir al efecto shock.  

MENSAJE 
CLAVE Y 
CLARIDAD 

Recomendamos que los mensajes (guión) deben ser: directos, concisos 
y empáticos.  

TARGET  Las campañas analizadas se dirigen a las víctimas, y cuando se dirige 
a los victimarios, en su mayoría hombres, se sienten ofendidos al 
ponerlos a ellos como perpetuadores.  
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Consideramos que debemos seguir reforzando la comunicación hacia 
el victimario y hacia la víctima,  pero también debemos sumar al debate 
a los testigos o espectadores de violencia, quienes muchas veces se 
quedan callados y calladas cuando ven que sus cercanos, amigos y 
familia sufren violencia machista. 

CALL TO 
ACTION 

Importante que en cada pieza gráfica o spot se mencionen claramente 
los métodos de denuncias y/o organizaciones que den apoyo integral a 
quienes sufren de violencia en canales digitales.  

BRANDING Incorporar de manera sútil elementos de la identidad visual de la marca 
y también la mención de hashtag o redes sociales de la organización.  

 
CANALES  
 
Al ser un problema que tiene su esencia en canales digitales, se subentiende que la 
planificación de los medios esté orientada principalmente al ámbito online. Sin embargo, 
también consideramos que existen otros tipos de canales y formatos que estarían bien 
alineados a una campaña en contra de la violencia machista en canales digitales. 
 
En relación a los canales digitales medidos en nuestro proyecto de investigación, se sugiere 
utilizar las siguientes plataformas, ordenadas según penetración de uso. 
 

Canales (% de penetración según 
encuesta de realización propia). 

Formatos 

Instagram (98%) Stories, Posts, Carrusel, Reels. 

Whatsapp (97%) Canales de atención, grupos de participación 
activa y concienciación. 

Email (91,4%).  Newsletter. 

Facebook (71,7%). Publicaciones. 

TikTok (52,3%) Trends en In-feed, Brand Takeover, Hashtag 
challenge. 

Twitter (52,3%) Tweets, participación activa en respuestas. 

LinkedIn (51,6%) Publicaciones y contenido en formato blog. 
 

Además se sugiere la incorporación de otros canales como: 
 

• Spotify. Una plataforma auditiva que ofrece atractivos formatos como el Podcast, que 
ha tenido un gran crecimiento ya que invita al debate y a la participación de invitados. 
Solo en el 2021, se crearon 30.600 podcast en español (Dircomfidencial, 2021). 

• Vía pública. Especialmente en el circuito del transporte público, red de metro y 
paraderos de buses. 

• Eventos. Charlas en escuelas, festivales, conciertos, etc. 
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• Social listening. Si bien no es un canal de publicación, es una herramienta clave a la 
hora de identificar comentarios o interacciones violentas en el contexto machista. 
Realizar escucha social activa y reaccionar como institución podría ser un método 
clave para tener acercamientos reales y significativos. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
 
A raíz de nuestra investigación logramos identificar que muchas de las reacciones negativas 
hacia las campañas de prevención de violencia machista ocurrían debido a que la orientación 
de estas giraba en torno a las víctimas, dejando de lado el origen del problema, los victimarios. 
Por esta razón, es de suma importancia que las organizaciones se dirijan también a quienes 
ejercen y/o son testigos de situaciones de violencia machista en canales digitales. Esto para 
promover una comprensión más amplia del problema y brindar enfoques específicos para 
cada una de las partes.  
 
Por último, consideramos de suma importancia que las organizaciones/sector privado se 
involucren activamente con organizaciones de derechos de las mujeres y/o psicólogos para 
el desarrollo de campañas de comunicación y acciones tanto externas como internas.  

 

9.1. GRÁFICA RESUMEN DE GUÍA DE RECOMENDACIONES 
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11. ANEXOS  

11.1. ANEXO 1- ANÁLISIS PREVIO DE CAMPAÑAS 

VARIABLES PREGUNTAS 

ATRACTIVO ¿Le gustó? 
¿Qué le gustó? 
¿Por qué le gustó? 
¿Qué secuencias o códigos gráficos le gustaron? 
¿Es una pieza recordable? 
¿Es una pieza comentable? ¿Sería una pieza exitosa? 
¿La volvería a ver? 

MENSAJE CLAVE Y 
CLARIDAD 

¿Qué temáticas y mensajes claves aborda el spot? 
¿Qué atributos percibe usted del spot? 

TARGET  ¿Hacia quién está dirigido el spot? 
¿Es una pieza femenina o masculina? ¿Por qué? 

CALL TO ACTION ¿Estaría dispuesto o interesado en hacer aquello que la 
pieza quiere que usted haga? 
¿Usted consumiría esta marca luego de ver la pieza? 
¿La pieza lo motiva a consumir la marca? 

BRANDING  ¿Cuál es la marca y por qué logró identificarla? 
 
 

11.2. ANEXO 2- INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN Nº 1: 
ENCUESTA 
 

PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS  Tipo de preguntas 

Género ● Hombre 
● Mujer 
● Otro 

Orientación Sexual ● Heterosexual  
● Homosexual 
● Bisexual 
● Prefiero no responder  
● Otro  

A qué generación perteneces ● Baby Boomer (1946 - 1964) 
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● Generación X (1965 - 1980) 
● Millennials Y (1981 - 1996) 
● Centenials (1997 - 2005) 
● Generación Alfa (2006 - actualidad)  

PREGUNTAS DE CONDUCTAS 
COMUNICACIONALES  

Tipo de preguntas 

En los últimos 12 meses ¿cuáles de las 
siguientes redes sociales y canales digitales has 
utilizado? 

● Instagram  
● Twitter  
● Facebook  
● Linkedin 
● Tinder  
● Bumble 
● Grindr 
● Snapchat 
● TikTok 
● Whatsapp 
● Wechat 
● Gmail, Outlook o otro correo electrónico 
● Twitch 
● Discord 
● Otro 

¿Qué tan seguras te parecen las redes sociales 
desde el punto de vista de la violencia 
machista? 

● Muy seguras 
● Seguras 
● Indiferente 
● Inseguras 
● Muy inseguras 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO Tipo de preguntas 

Pregunta de notoriedad asistida: 
¿Cuál o cuáles de los siguientes términos 
conoces? Selecciona tantos como conozcas. 

● Ghosting 
● Doxing 
● Sexting 
● Orbing  
● Love Bombing 
● Ciberacoso 
● Catfishing 
● Breadcrumbing 
● Benching 
● Cushioning 

¿Recuerdas haber visto alguna campaña en 
contra de la violencia machista en canales 
digitales? 

Si/No 

¿Conoces métodos de denuncia para actos de 
violencia machista ocurridos en canales 
digitales? 

Si/No 

¿Conoces alguna buena práctica en materia de 
responsabilidad afectiva en canales digitales? 

Si/No 

Nos interesa reunir vivencias o comentarios 
relacionados a la violencia machista en canales 
digitales. Puedes escribir tu aporte aquí.  

Respuesta libre 

PREGUNTAS DE INVOLUCRAMIENTO  Tipo de preguntas 
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¿Qué conductas reconoces haber practicado o 
que te lo hayan hecho en los últimos 12 meses?  
 

Ghosting: este término es utilizado para 
referirse cuando una persona deja de contestar 
a mensajes, de seguir en redes sociales y 
desaparece sin previo aviso. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 El doxing (a veces escrito como doxxing): 
consiste en revelar información identificadora en 
línea de una persona, como su nombre real, 
dirección particular, lugar de trabajo, teléfono, 
datos financieros u otra información personal. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Sexting no consensuado: consiste en el envío 
online de imágenes y/o videos de contenido 
sexual cuando no existe consentimiento 
explícito o implícito por parte de quien recibe el 
contenido. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Orbiting: es cuando una persona que hizo 
ghosting sigue viendo las historias en redes 
sociales, retuiteando los tuits y dejando algún 
comentario o reaccionando (likes) en 
publicaciones, pero no responde mensajes 
directos ni comentarios. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Love bombing: es una técnica para atrapar a las 
personas en la cual se bombardea muestras de 
amor e incondicionalidad excesivas y 
prematuras para generar dependencia afectiva, 
sin embargo, una vez que se consigue 
enamorar a la persona, se deja de brindar esa 
atención. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 El ciberacoso, también denominado acoso 
virtual, es el uso de medios digitales para 
molestar o acosar a una persona o grupo de 
personas mediante ataques personales 
repetitivos, divulgación de información personal 
o falsa. 
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● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 El catfishing es una actividad engañosa en la 
que una persona se crea una cuenta de usuario 
títere o un perfil falso en un servicio de red 
social, normalmente con el objetivo de estafar, 
acosar o abusar de una víctima en concreto. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Se entiende por benching aquella situación en 
la que una persona que tiene pareja mantiene 
cierto contacto con otras, comunicándose de 
forma breve y superficial con el único fin de 
mantener vivo el interés. Es decir, no pretende 
obtener nada en concreto con las otras 
personas que esperan en el "banquillo" ("bench" 
en inglés). Las personas en el banquillo no 
terminan de entender si hay interés real o no y 
sienten constante incertidumbre. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Breadcrumbing: esta palabra viene del inglés 
"breadcrumb" (migas de pan). Dicho 
coloquialmente, algo así como ir dando migajas 
de pan (pero emocionales). Quien hace 
breadcrumbing, envía señales mínimas para 
mantener a la persona interesada y demuestra 
cierto interés también, a diferencia del benching 
cuando una persona hace breadcrumbing 
puede preguntar "¿cómo estas?", quedar y 
luego inventar alguna excusa para no 
encontrarse, dejando en una incertidumbre aún 
más profunda. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

 Es un comportamiento en el que existe una 
pareja principal, pero también varios "cushions" 
(almohadones), que son personas con las que 
se coquetea de vez en cuando para que sirvan 
de cojín cuando la relación principal se rompa y 
así no quedarse solo, empalmando una relación 
con otra. 
 

● Lo he hecho  
● Me lo han hecho  
● Ninguna de las anteriores 

De las conductas anteriores, desde que ● He hecho alguna 
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comenzaste a usar redes sociales y otros 
canales digitales, puedes afirmar que: (sin 
importar el tiempo que ha pasado) 

● Me han hecho alguna 
● No he hecho ni me han hecho alguna  

 
 

11.3. ANEXO 3 - INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN Nº 2: 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
 

PREGUNTAS DE CONDUCTAS COMUNICACIONALES  

● ¿Qué redes sociales usas? ¿Tienes apps de citas? 
● ¿Qué tan activo eres en redes sociales? 
● ¿Usas estas redes de manera profesional, personal o ambas? 
● ¿Cuál es la red social que más usas? 
● ¿Normalmente qué tipo de contenido consumes en estas redes? 
● ¿Utilizas alguna red social específicamente para conocer gente? 
● ¿En cualquiera de las redes mencionadas, has conocido a alguien y entablado 

una relación afectiva y/o sexo-afectiva? 
● ¿Te relacionas más con un género que con el otro? ¿Alguna razón en particular? 
● ¿Qué posición (opinión / cómo las ves?) tienes frente al uso de las redes sociales o 

date apps? 
● ¿Tienes o has tenido alguna cuenta “falsa”? 
● Respecto a las campañas que se le mostraron como ejemplo, ¿En qué nivel crees 

que han funcionado o no? ¿Cómo crees que sería más relevante una campaña de 
este tipo? ¿Cómo valorarías una campaña como “positiva”? 

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

● ¿Conoces conceptos como el sexting, ghosting, benching, orbiting, doxing, 
breadcrumbing, cushing, love bombing, ciberacoso? 

● ¿Consideras que estos son actos violentos? ¿Consideras que están normalizados? 
● ¿Qué mecanismos conoces para denunciar o prevenir estas prácticas? 
● ¿Recuerdas alguna campaña contra la violencia machista en medios digitales? 
● ¿Conoces alguna de estas? (Enseñar ejemplos trabajados) 

PREGUNTAS DE INVOLUCRAMIENTO  

● ¿Te has sentido incómodo en algún momento a causa del comportamiento de 
otros usuarios o tu pareja en RRSS? Ya sea en comentarios/DMs, etc? ¿De qué 
manera? 

● ¿Sientes que te has visto involucrado con otra persona en alguna de estas 
prácticas? ¿Tienes alguna anécdota concreta? 

● ¿Eres consciente, en ese momento, de que hacías o te estaban haciendo una 
práctica así? 

● ¿Tienes muchos amigos en tu círculo con los mismos comportamientos que tú? 
¿Cuándo una persona cercana tiene comportamientos diferentes a los tuyos 
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intervienen de alguna forma? ¿Conoces algún caso cercano de violencia machista 
en canales digitales? ¿Podrías especificar? 

● ¿Crees que la gente denuncia? Si no lo hacen, ¿por qué crees que pasa? 

 

11.4. ANEXO 4 - GLOSARIO DE TIPOS DE VIOLENCIA MACHISTA 
EN CANALES DIGITALES  

GHOSTING 
 
Es un término para referirse a la acción de actuar como un fantasma en las relaciones 
interpersonales. La persona que lo practica tiene la capacidad para desaparecer en cualquier 
momento y de manera extrema, no dando ninguna explicación ni posibilidad de tener ninguna 
conversación. En el mundo digital la persona ya no contesta llamadas ni mensajes y/o la deja 
de seguir de las redes sociales. Esta conducta puede darse entre dos personas que acaban 
de conocerse o formar parte de una pauta de comportamiento en una relación durante mucho 
tiempo. Para la víctima, las consecuencias son sentir culpa y humillación, obsesión de saber 
qué pasó e inseguridad.  
 

DOXING 
 
Es una conducta de acoso en Internet. Consiste en revelar públicamente datos identificatorios 
de una persona en Internet, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, 
teléfono, datos financieros u otra información personal con el objetivo de humillar, amenazar, 
intimidar o castigar a la persona identificada. Comúnmente la  divulgación de esta información 
se hace a través de las redes sociales como Instagram o Twitter.  
 

SEXTING 
 
Su nombre es un acrónimo de “sex” o sexo y “texting” o escribir mensajes. Consiste en enviar 
mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante 
aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales como también por correo 
electrónico. Habitualmente se suele realizar de manera íntima, entre dos personas, aunque 
muchas veces este contenido puede llegar a manos de muchos otros usuarios si no se 
respeta esa intimidad. Puede ocurrir tanto entre personas que recién se vienen conociendo 
como en parejas.  
 

ORBITING 
 
Esta conducta en donde una persona corta la comunicación con la otra de manera presencial, 
pero sigue presente a través del mundo digital por medio de dar me gusta en Instagram, 
comentar fotos, dar retweets, seguir y dejar de seguir en diferentes plataformas.  
 

LOVE BOMBING 
 

Love bombing es una técnica para manipular a las personas en la cual se bombardean 
muestras de amor e incondicionalidad excesivas y prematuras para generar dependencia 
afectiva, sin embargo, una vez que se consigue enamorar a la persona, se deja de brindar 
esa atención. 
 

CIBERACOSO 
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La Unicef define ciberacoso cómo: “acoso o intimidación por medio de las tecnologías 
digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas 
de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca 
atemorizar, enfadar o humillar a otras personas” Algunos ejemplos de ciberacoso serían: 
difundir mentiras o publicar fotos vergonzosas de alguien en redes sociales o enviar mensajes 
hirientes, abusivos o amenazantes.  
 

CATFISH 
 
La palabra catfishing es un término en inglés que hace referencia al delito de suplantación de 
identidad de otra persona en redes sociales y/o internet, aparentar ser alguien sin serlo con 
el objetivo de estafar, acosar o abusar de una persona en concreto.  
 

BENCHING 
 
Se entiende por benching aquella situación en la que una persona que tiene pareja mantiene 
cierto contacto con otras, comunicándose de forma breve y superficial con el único fin de 
mantener vivo el interés. Es decir, no pretende obtener nada en concreto con las otras 
personas que esperan en el "banquillo" ("bench" en inglés). Las personas en el banquillo no 
terminan de entender si hay interés real o no y sienten constante incertidumbre. Esta actitud 
es bastante egoísta. La víctima se tiene apartada y olvidada, pero suele volver a caer cuando 
vuelve a ser buscado, lo que a la larga multiplica el dolor y alimenta sus dudas e 
inseguridades. Este comportamiento potencia el sentimiento de esperanza en la persona 
afectada.  
  

BREADCRUMBING 
  
Proviene de la palabra en inglés “breadcrumb” qué significa miga de pan. Este 
comportamiento es puesto en práctica por aquellas personas que envían las señales mínimas 
a su pareja o pretendiente, para saber que sigue ahí, dando esperanzas de que la relación 
pueda ir más allá, pero a sabiendas de que nunca va a avanzar.  
   

CUSHIONING 
  
En este caso, la persona que realiza el cushioning sabe que tiene algo serio o intuye que va 
a ser algo más; sin embargo, no quiere alejar a esas otras opciones, ya que en el caso de 
que la primera opción no resulte como se esperaba, el victimario no se queda solo y tiene 
más alternativas y potenciales víctimas. 

11.5. ANEXO 5 - TABLA DE CODIFICACIÓN INSTRUMENTO Nº1: 
ENCUESTA  
 

Variable Valores 

Género 1.- Femenino 
2.- Masculino 

Orientación Sexual 1.- Heterosexual 
2.- Homosexual 
3.- Bisexual 
4.- Otro 
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5.- No responde 

Generación 1.- Baby Boomers (1946 - 1964) 
2.- Generación X (1965 - 1980) 
3.- Millennials - Y  (1981 - 1996) 
4.- Centennials - Z (1997 - 2005) 
5.- Generación Alpha (2006 - Actualidad) 

Uso de Plataformas 1.- Instagram 
2.- Whatsapp 
3.- Gmail, Outlook u otro correo electrónico 
4.- Facebook 
5.- TikTok 
6.- Twitter 
7.- LinkedIn 
8.- Tinder 
9.- Twitch 
10.- Otros 

Conocimiento Asistido de Tipologías 1.- Ciberacoso 
2.- Ghosting 
3.- Sexting 
4.- Catfishing 
5.- Love bombing 
6.- Breadcrumbing 
7.- Orbiting 
8.- Doxing 
9.- Benching 
10.- Cushioning 
11.- Otras 
12.- Ninguno 

Tipologías (11 principales) 1.- Lo he hecho 
2.- Me lo han hecho 
3.- Ninguna de las anteriores 

Pregunta General (Todas las tipologías y 
desde que usan RRSS) 

1.- He hecho alguna 
2.- Me han hecho alguna 
3.- No he hecho ni me han hecho alguna 

Percepción de Seguridad 1.- Muy seguras 
2.- Seguras 
3.- Indiferente 
4.- Inseguras 
5- Muy inseguras 
 

Recordación de Campañas de Prevención 1.- Sí 
2.- No 
3.- No lo sé 

Conocimiento de Métodos de Denuncia 1.- Sí 
2.- No 
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3.- No lo sé 

Conocimiento de Responsabilidad Afectiva 1.- Sí 
2.- No 
3.- No lo sé 

 

11.6. ANEXO 6 - TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
Entrevista 1: 
 
Júlia Frigola, mujer, bisexual, 25 años. 
 
-¿Cuál es la red social que más usas? 
 
-Definitivamente, Instagram. 
 
¿Normalmente qué tipo de contenido consumes en estas redes? 
 
-Memes, obviamente y sobre todo contenido de actores o actrices  y cantantes que me 
gustan.  
 
-¿Utilizas alguna red social específicamente para conocer gente? 
 
-Pues la verdad es que en su día tuve Tinder un tiempo y conocí a gente pero ahora ya hace 
mucho que no la uso ni tengo ya un perfil en ella.  
 
-¿En cualquiera de las redes mencionadas, has conocido a alguien y entablado una relación 
afectiva y/o sexo-afectiva? 
Sí, de hecho estuve saliendo con una chica durante casi dos años que conocí a través de 
Tinder. 
 
-¿Te relacionas más con un género que con el otro? ¿Alguna razón en particular? 
 
-¿En Tinder te refieres o en general? De manera sentimental, me interesan más las mujeres 
aunque en algún momento también he conocido a chicos, no necesariamente por redes. 
Aunque en Tinder solo tenía puesto la opción de hacer match con mujeres.  
 
-¿Te has sentido incómode en algún momento a causa del comportamiento de otros usuarios 
o tu pareja en RRSS? Ya sea en comentarios/DMs, etc? ¿De qué manera? 
 
-Pues la verdad es que alguna vez. En Tinder, por ejemplo, alguna vez me han dejado de 
hablar de repente, pero como a todo el mundo, pero no, en general no. Quizás en algún 
momento sí que estuve hablando con un chico por privado en Instagram que era fotógrafo y 
quería hacerme una sesión. No me sentí nada cómoda porque la situación se estaba tornando 
muy sexual.  
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-¿Conoces conceptos como el sexting, ghosting, benching, orbiting, doxing, breadcrumbing, 
cushing, love bombing, ciberacoso? 
 
-Algunos sí y otros ni idea. 
 
-¿Consideras que estos son actos violentos? ¿Consideras que están normalizados? 
 
-Bueno, a ver, el ciberacoso puede ser realmente violento ya que una persona puede verse 
en peligro al ser acosada por otra persona en redes. El ghosting, por ejemplo, creo que lo 
hemos todos y quien diga que no, miente. Ahora, si que es verdad que no sienta bien, no se, 
como que que te lo hagan o hacerlo sienta muy mal. 
 
-¿Sientes que te has visto involucrade con otra persona en alguna de estas prácticas? 
¿Tienes alguna anécdota concreta? 
 
-Sí y bueno, lo que te conté del fotógrafo que se pasó un poco por Instagram.  
 
-¿Eras consciente, en ese momento, de que hacías o te estaban haciendo una práctica así? 
 
-Hombre, en ese caso sí, la verdad. Me sentí muy insegura y, claro, al ser mi trabajo pues 
como que no me gusta tener que sentirme así cuando lo hago y me genera desconfianza.  
 
-¿Qué mecanismos conoces para denunciar o prevenir estas prácticas? 
 
-Pues los típicos botones de denuncia o report en Instagram, pero no creo que sirvan para 
mucho la verdad… No ves a dónde se va a denuncia, quién la recibe ni qué hacen con el 
usuario que ha hecho algo mal. 
 
-¿Crees que la gente denuncia? Si no lo hacen, ¿por qué crees que pasa? 
 
-Hombre, en España al menos, yo creo que no. Principalmente por cómo está configurada la 
ley y el trato tan rastrero que les dan a las víctimas de violencia machista. No sé, me parece 
que habría que corregir eso de forma urgente.   
 
-¿Recuerdas alguna campaña contra la violencia machista en medios digitales? 
 
-Creo que sí, una de Madrid en la que salía una amiga mía. 
 
-¿Conoces alguna de estas? (Enseñar ejemplos trabajados) 
 
(Se muestra el ejemplo 1: Madrid libre de violencias machistas). 
 
 
-Esta es la que conozco! A ver, no está mal y tal pero creo que es el mismo mensaje de 
siempre ¿no? El no es no… tan simple pero parece que nunca acaba de quedar claro. No se, 
está bien pero no me parece que ayude a resolver ningún conflicto.  
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(Se muestra el ejemplo 2: Les xarxes lliures de Violència Masclista). 
 
-Está mejor pero, de nuevo, no es a la víctima a la que se le tiene que decir que le están 
agrediendo sino a quién agrede que pare de hacerlo. No se, ayuda a identificar un acto de 
violencia machista? Sin duda, para conocerlo genial pero, de nuevo, no ayuda a que no se 
haga porque no se dirige al perpetrador. 
 
(Se muestra el ejemplo 3: Pantallas Amigas) 
 
-Uff, este a parte de infantil es super lento. No creo que llegase a verlo entero y es una pena 
porque el tema en cuestión es demasiado importante. Es que es realmente aburrido y el 
formato me da la sensación como si me estuvieran poniendo un video en la tele con VHS del 
cole… 
 
Entrevista 2: 
 
Arnau Márquez, hombre, homosexual, 20 años. 
 
-¿Qué redes sociales usas? 
  
-Instagram y whatsapp pero Instragram básicamente. Tengo el perfil de Facebook pero creo 
que es para personas más mayores y como que no acudo a él y no tengo ni la aplicación en 
el móvil. Tuve una época bastante activa en Snapchat cuando se puso de moda pero como 
que pasó de moda y lo dejé de usar. Los que sí uso cada día son Instagram y TikTok. 
  
-¿Cuál es la que más usas? 
  
-Están Instagram y Whatsapp a la par 
  
-¿Qué tipo de contenido consumes? 
  
-Me gusta seguir gente que me gusta como viste y los uso como Pinterest como mood board. 
También sigue a amigos, familias, amigos etc. Pero la mayoría de gente que sigo y no 
conozco es gente que me gusta como visten, como actúan…. Son referentes: actores, 
actrices, gente la danza, moda, estilismo, etc. 
  
-¿Tienes alguna app específica para conocer gente? Tinder, Grindr? 
  
-Ahora no tengo ninguna pero he usado dos: Tinder y Grindr. Entonces, las he usado como 
tal, he quedado con gente pero no me gusta el formato digital para conocer gente. Aún así, 
las he probado y sé lo que son. 
  
-¿Qué es lo que no te gusta del formato? 
  
-Creo que las personas somos más que una descripción o una foto y es muy diferente una 
persona en vida real que en redes. No me gusta quedar con desconocidos sino con gente 
con la que previamente he establecido un contacto. No digo que solo quede con gente que 
sea mi amigo o conocido pero sí que me gusta romper el hielo en persona. Hablar en formato 
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digital no me genera cercanía sino más bien rechazo. Luego hay gente que no contesta, que 
no comparte gustos o que van a saco a la primera. No sé, me gusta hablar en persona ya que 
hay muchas cosas que por web no puedes saber. Por ejemplo, como huele, es algo que por 
digital no puedes saber… o la voz! Está bien como herramienta para poner en contacto a 
personas pero en el plano más sentimental no me acabo de sentir cómodo. 
  
-¿En algunas de estas apps o pero DMs de redes sociales te has sentido incómodo en la 
interacción con otras personas? 
  
-Sí, claro que sí, obviamente. Por ejemplo, personas que te responden a las stories o te 
envíen mensajes cada día aunque vean que no le estás contestando. O que me comente 
gente que no conozca o comenten de tu vida personal. Personas que sean muy pesadas y 
que no sea recíproca la interacción. No es que me moleste que un desconocido me hable 
pero si ven que no estoy respondiendo o he dicho que no, porqué me siguen hablando. Esa 
barrera que la gente tiene en la vida real de cuando una persona muestra que no está 
interesada y, por tanto, dejas de hablar, estar detrás de una pantalla da más igual el hecho 
que la otra persona queda incómoda. 
  
-¿Crees que estos comportamientos se dan asiduamente entre los usuarios? 
  
-Sí, o que te hagan comentarios obscenos de tu persona, comentarios sexuales… alguien 
que no te conozca y te diga esos comentarios así sin más… que te hace pensar que tienes 
el derecho o que es correcto decirme esas cosas. 
  
-¿En tu caso más hombres? 
  
-Bueno, al yo ser homosexual sí, mayoritariamente hombres. Bueno, es que las mujeres que 
me lo dicen son mis amigas y es la broma que tenemos entre nosotros. 
  
-¿Conoces algún concepto como Ghosting, orbiting, love bombing, benching, ciberacoso, 
etc.? 
  
-Sí, no todo pero alguno como el ghosting, sí. 
  
-¿Crees que este tipo de comportamientos son algo “violento”? 
  
-Depende de cual. Si alguien te acosa cada día te puedes sentir incómodo pero el resto son 
cosas como que tengo muy normalizada pero ahora que lo pienso no deberían estarlo tanto 
porque son una falta de educación y no me gusta. Yo he hecho alguna de estas cosas y me 
sabe mal. Pero por ejemplo el ghosting que una persona me deje de hablar me demuestra 
que no está interesada, no resulta incómodo, no me resulta abusivo pero sí me parece feo. 
Entonces, está muy normalizado y no produce ningún tipo de emoción. 
  
-El sexting, si es recíproco , me parece una cosa muy guay, muy chula. Pero si consiste en 
el envío de fotos de genitales a pesar de ver que tú no estás respondiendo, eso me parece 
abusivo. 
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-En el caso del benching, también me la suda, es decir, en mi mente no me parece algo 
traumático. 
  
-¿Tienes alguna anécdota en particular con una situación así? 
  
-Pues una vez, con relación al ghosting, quedé con un chico que me invitó a cenar, tuvimos 
relaciones y todo muy bien, pero a la mañana siguiente pensé: Bua, este tío me da mucha 
pereza. Yo respondía, pero el chico estaba siendo muy efusivo y quería volver a quedar. Yo 
le dejé claro que no quería volver a quedar más con él ni a hablar más con él pero él me 
preguntaba si seguimos hablando pero yo le aclaré que no. Aun así, me sigue escribiendo a 
pesar de decirle que no hasta el punto de que me vi obligado a hacer ghosting. 
  
-En el caso del benching también lo he hecho. Ya no solo en el plano sexual o amoroso sino 
también en amistad. Por ejemplo, una persona que, bueno, ni fu ni fa pero que siempre está 
disponible y tú ese día no tienes nada que hacer pero quieres hacer algo, recurres a esa 
persona. ¿Es feo? Sí, pero si la otra persona se deja y es consciente de lo que está pasando 
y lo permite… 
  
-¿En una situación amenazante en redes sociales, conoces algún tipo de mecanismo de 
denuncia a nivel digital? 
  
-Sí, en Instagram, por ejemplo, si accedes al perfil de esa persona puedes denunciarla por 
diferentes opciones: ciberbullying, acoso o se hace pasar por otra persona. En general creo 
que todas las redes sociales tienen estos botones disponibles. No sé hasta qué punto está 
eso bien porque esa persona puede hacerse más cuentas y volver a acceder a ti. No es una 
herramienta definitiva. 
  
-¿Crees que si sucede algo más grave la gente lo denuncia? 
  
-Yo creo que no, es decir, seguramente habrá personas que sí denuncian, pero menos. Por 
ejemplo, si hay 100 personas 25 lo hacen y las otras se callan, por pereza o por miedo o por 
x…. pero no lo hace la totalidad de las personas. 
  
-¿Conoces alguna campaña de prevención de la violencia digital? 
  
-Ahora mismo no, la verdad! 
  
-3 campañas y comentar qué te parecen, a quién va dirigido y si crees que ayudan a prevenir 
la violencia machista en canales digitales 
  
(Se muestra el ejemplo 1: Madrid libre de violencias machistas). 
 
 -Me parece muy correcta la campaña y que toca. Al no ser de Madrid no me ha llegado pero 
el hashtag es muy extendido. Aun así me ha dado la sensación de que esta campaña se ha 
hecho como muy rápido. Lo que han dicho, muy bien pero no me ha causado suficiente 
impacto para que se haya quedado en mi cerebro. 
  



96 

-La campaña se dirige a un público joven, a los que atienden a las fiestas populares aunque 
no he reconocido a los actores. 
  
-No creo que llegue a los perpetradores de violencia machista porque en su mayoría son 
hombres y el producto no es muy atractivo para el público al que pretende llegar. Comparto 
la causa pero no me ha parecido que sea suficiente. 
  
(Se muestra el ejemplo 2: Les xarxes lliures de Violència Masclista). 
  
-Está mucho mejor. Me ha llegado muchísimo y me lo he comido con patatas. El mensaje me 
ha llegado de forma contundente, en comparación con el anterior. Deja huella y el formato 
parece más elaborado, la edición, la imagen, el vestuario. Y las actrices, no sé, yo podría ser 
perfectamente alguna de ellas o podrían ser mis amigas. Han expuesto hechos que hoy en 
día no son tan evidentes. Pegar a una persona en persona es muy evidente pero este 
machismo, que es micromachismo, es machismo igual y es el que más se frecuenta en redes 
sociales y en nuestra generación en general. Me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar 
y para mí funciona. 
  
-Creo que llega ya que te puedes ver identificado con el formato. Por ejemplo, la chica del 
pelo azul lleva un peinado que es como muy “tiktokery” y entre la gente joven y, además, la 
chica es joven. Y el formato de facetime es como que yo y mis amigas lo hacemos siempre, 
hacemos facetime para comentar estas cosas. Creo que una campaña así funciona al 100% 
entre los jóvenes. 
  
-Me informa de violencias machistas de las cuales no era consciente. Solo vemos lo evidente.. 
como si un chico acosa una chica en una fiesta es más evidente y es más denunciable. Pero 
que la pareja de otra persona bloquee personas en su móvil como que no es tan evidente y 
es más difícil de parar y me parece más peligrosa. A ver, es igual de peligrosa pero el hecho 
que sea silenciosa me hace percibirla como más peligrosa. 
  
3) Campaña pantallas amigas 
  
-Se me ha hecho pesada. No ha sido como la anterior, más directa sino que parece de niño 
pequeño o ambientado a un público infantil. Se me ha hecho irritable no se si por la música o 
la animación y la información tan directa es como que ya lo sé. 
 
Entrevista 3: 
 
Javiera Riveros, mujer, heterosexual, 23 años. 
 
-¿Qué redes sociales usas? 
  
-Whatsapp e Instagram, de hecho, Facebook lo eliminé hace mucho. 
  
-¿Tienes alguna app de citas? 
  
-Sí, Tinder. 
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-Eres muy activa en redes sociales? 
  
-Diría que sí, normalmente suelo publicar una historia en Instagram por día, de vez en cuando. 
  
-Tienes solo personal o profesional también? 
  
-Solo personal pero me cuido mucho de lo que cuelgo porque sí tengo compañeros de trabajo. 
  
-Eso te echa para atrás de colgar según qué contenido? 
  
-Depende, hace poco descubrí la opción de mejores amigos y lo uso para colgar todo tipo de 
contenido. 
  
-¿Cuál es la red social que más usas? 
  
-Instagram. 
  
-Qué contenido te gusta ver en estas redes? 
  
-Memes, deportes o contenido de make-up. 
  
-¿Por Qué te resguardas de compañeros de trabajo? 
  
-Porque uno sube historias en las que muestra más o en contexto no profesionales, como de 
fiesta. 
  
-Nico: ¿ No quieres que lo vea? 
  
-No, porque no quiero que crean que no soy profesional, aunque no creo que debiera ser así. 
  
-¿Usas mucho Tinder? 
  
-Lo comencé a usar hace 4 meses pero lo dejé de usar porque las personas que conocí ahí 
no son de mi gusto. Siento que solo buscan una cosa. Yo activé mi perfil para conocer gente, 
de hecho lo coloqué en mi perfil y no conocí a nadie que quisiese lo mismo 
 
-¿Tenía el perfil visible para hombre y mujeres? 
  
-Sí, tenía hombres y mujeres. De hecho, solo hice match con hombres. Hice match con muy 
pocas mujeres pero yo tampoco di muchos like porque también lo vi orientado a relaciones 
amorosas. 
  
-¿Te has sentido incómoda en algún momento con otro usuario de la app? 
  
-Sí, de hecho, con algunos chicos directamente dejo de hablar porque a veces son, un poco, 
muy directos. Es decir, está bien que me envíen mensajes provocativos pero no era lo que 
estaba buscando en ese momento. 
  



98 

-¿Dirías que son mensajes no consentidos? ¿Te has sentido incómoda? 
  
-Me hace sentir que la aplicación no es para mí. 
  
-¿Has probado alguna otra aplicación de citas? 
  
-No, solo me descargué Tinder. 
  
-¿Tuviste alguna cita? 
  
-Sí, pero no de Tinder específicamente. Gente que conocí en Barcelona 
  
-¿Qué te suscitan las siguientes imágenes? 
  
-(Perfil “Brosquito”) Me perturba un poco la cara y la intención que envía con sus gestos. 
Además, no es de mi gusto y me suscita, no asco, pero algo parecido. 
  
-(Imagen 2) Esto me parece normal. Realmente, me parece un perfil super normal. 
  
-(Imagen 3) Bueno, repulsión no hehe. Me gusta, sí, depende de la interacción que tenga con 
él pero a priori me gusta. 
  
-¿Cuándo te has sentido incómoda, ha sido con algún perfil similar al que te he enseñado? 
  
-Sí, de hecho, con personas que no me gustan tanto físicamente no hacía match. 
  
-¿Conoces algún concepto como ghosting, ciberacoso, sexting, benching, orbiting, etc.? 
  
-Algunos sí, el resto me suena alguno pero no todos. 
  
-¿Te has visto involucrada en una situación así con otra persona? 
  
-Sí, yo que creo que en bastante de ellos, en casi todos de hecho. 
  
-¿Tienes alguna anécdota concreta? 
  
-Bueno, en mi caso, el tema del benching lo he hecho yo, en el pasado. También lo han hecho 
conmigo, pero, digamos, es el que más me resuena. 
  
-¿Y el ghosting por ejemplo? 
  
-El ghosting sí, claro, de hecho es como súper común no? 
  
-¿Qué quieres decir con super común? 
  
-Que la gente desaparece así, de la nada y tú lo entiendes así dejas de buscar. 
  
-¿Pero crees que es responsable hacer algo así? 
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-No, no me gusta que lo hagan ni yo hacerlo. 
  
-¿Tienes amigos que hayan hecho algo así? 
  
-Sí, de hecho mi mejor amiga de aquí se caracteriza por hacer ghosting, sobre todo en Tinder. 
Ella llega a concretar las citas y deja de hablar cuando decide no quedar, a última hora sobre 
todo. Sí que es una práctica que no me parece apropiada y se lo digo. 
  
-¿Conoces algún método para denunciar situaciones de violencia como el ciberacoso? 
  
-No, de hecho, me pasó con una compañera que se hizo un perfil haciéndose pasar por un 
hombre y me pidió fotos la cuales pasé y ella se las pasó a otras compañeras. Tampoco hice 
nada ni sabía cómo hacerlo. Así que, existen mecanismos, pero no sé cuáles son. 
  
-¿Conoces algún tipo de campaña publicitaria contra este tipo de violencia? 
  
-Sí, pero en realidad nunca le he prestado atención. Se que hay alguna forma de denunciar 
pero tampoco lo he intentado. 
  
-Veremos alguna campaña y quiero que me comentes si crees que es efectiva a la hora de 
comunicar el objetivo que pretende comunicar. 
  
(Se muestra el ejemplo 1: Madrid libre de violencias machistas). 
  
-¿Conocías la campaña? 
  
-No, pero me parece bien que pongan énfasis en la tercera persona que también tiene que 
actuar. Me he fijado que hay un hombre y dos mujeres. 
  
-¿Crees que esto conseguiría disminuir las agresiones sexuales en fiestas? 
  
-Solo las personas que están dispuestas, les llega pero en realidad no crean el impacto como 
para que les llegue a personas que desconocen el tema o involucrarse en el tema lo empiecen 
a ser. Me ha parecido muy plano. 
 
(Se muestra el ejemplo 2: Les xarxes lliures de Violència Masclista). 
  
-Esta llega más al ser una canción y como una actuación. Es como el “amiga date cuenta”. 
Tal vez le serviría más a una persona que está pasando por una situación para darse 
cuenta. Tampoco da información sobre como denunciar o cómo actuar frente a este tema. 
Solo muestra el tema. 
  
-Finalmente, se puede interpretar que es ciberacoso así que sí sirve para identificar qué tipo 
de violencia digital es. 
  
(Se muestra el ejemplo 3: Pantallas Amigas) 
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-Es muy larga y lenta. Tal vez, sirve perfectamente para alguien que no se nada, es muy 
informativo, pero, muy lento. Además el formato no es atractivo. 
  
-Se fija solo en el hombre, como si fuese el único que hace esas cosas. Crea polémica pero, 
tal vez, que cree polémica sea alguna bueno. Lamentablemente, nos va a llegar más el 
mensaje a nosotras que a ellos pero no me molesta que estas campañas se orienten solo a 
los hombres. 
 
 
Entrevista 4: 
 
Albert Palle, hombre, heterosexual, 23 años. 
 
-Perfecto, vale. Vamos a empezar con las preguntas, algo muy genérico ¿qué redes sociales 
usas? 
 
-Uso varias, si quieres te la puedo decir un poco de más uso a menos uso. 
Estaría ideal. 
 
-Perfecto, las que más uso, que son a diario: Instagram, Twitter, WhatsApp ¿se considera 
una red social, no? Y en un grado inferior estaría Youtube, Twitch, eventualmente BeReal, 
Snapchat muy en menor medida, bueno y LinkedIn depende del periodo profesional. 
 
-Y Tiktok? 
 
-TikTok me lo he descargado hace un par de semanas, y si que estoy empezando a usarlo, 
pero no lo pondría en el tier 1 de momento. 
 
-Y aparte de estas redes sociales tienes aplicaciones como de citas por ejemplo, tipo  
Tinder, Bumble? 
 
-Yo no tengo este tipo de…y nunca las he usado. 
 
-Ya Perfecto. ¿Las redes que usas, las usas de manera profesional, personal o ambas? 
 
-LinkedIn es a nivel profesional y el resto, o sea trabajo en ellas al ser community manager, 
gestiono perfiles a nivel profesional, pero las mías son cuentas personales que uso. 
 
-¿Y la que más usas dijiste entonces que era Instagram? 
 
-Si 
 
-¿Normalmente qué tipo de contenido consumes en estas redes? 
 
-Yo soy mucho de estar, em, no soy una persona que publique mucho contenido. Soy alguien 
que consume más que publica. Suelo pasar la mayoría de mi tiempo o mirando el feed, creo 
que se llama la sección noticias, el feed de la gente que conozco  y en el explorer viendo reels 
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básicamente. Contenido temático: deportes, series, películas, challenge graciosos, bastante 
variado la verdad. 
 
-Perfecto, en alguna de estas redes sociales ¿has conocido gente? tipo que el primer contacto 
haya sido digital y luego… 
 
-Si, no mucho, no mucha gente pero yo creo que sí. 
 
-Se podría decir que las usas para eso o fue algo… 
 
-Esporádico, fue cuestión de momentos puntuales en los que interactúa con alguien, 
coincidimos y empezamos a hablar. 
 
-Has entablado una relación afectiva o sexo-afectiva con alguna persona de estas redes 
sociales? 
 
-¿Conocida a través de estas te refieres? 
 
-Claro, que el primer contacto haya sido a través de estas. 
 
-No 
 
-En general, no necesariamente afectivo o sexo-afectivo, puede ser algo amistoso también 
¿Te relacionas más con un género que con el otro. 
 
-¿En qué redes te refieres? 
 
-Claro, tu comportamiento digital es más afín a hombres o mujeres, o… 
En general interactúe más con la gente que me conoce, los que considero mis amigos. Creo 
que tengo más, de hecho, creo que interactúe más con mujeres porque son las que 
normalmente en mis redes las que publican más contenido y con las que puedo interactuar 
más. 
 
-Perfecto ¿qué posición tienes frente al uso de las redes sociales o las aplicaciones para 
conocer gente tipo tinder, qué opinión tienes, cómo las ves? 
 
-Que son adecuadas siempre que toda la gente que las use sepa para qué está allí, es decir, 
tu sabes cuando entras por ejemplo en tinder que hay ciertos comportamientos que quizás 
no se deberían tener como aceptados, es posible que los encuentres, pero yo no estoy para 
nada en contra, de hecho tengo conocidos que se han conocido a través de tinder y tienen 
una relación súper bonita y no solo a nivel sexual, conozco gente que se ha conocido por 
tinder y ahora son grandes amigos, entonces yo estoy completamente de acuerdo. 
 
-Y cuando dices que puede haber comportamientos no correctos en estas aplicaciones ¿a 
qué te refieres? 
 
-Bueno creo que tirando de estereotipos, no es que sea correcto, pero como yo tampoco he 
tenido experiencia en este tipo de redes, desde afuera lo que al menos a mi me transmiten, 
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no en general, pero si que sé que hay este tipo de comportamientos por experiencias de 
conocidos, pues las tipicas personas que solo van a por sexo o lo que sea, por algún fin y se 
pasan de tuerca en el sentido de, pues mandan fotos que no deberían mandar, miembros que 
no deberían enseñar o cuando se les rechaza reaccionar de formas como hirientes para otra 
persona, creo que este tipo de comportamientos están en este tipo de redes y creo que estan 
en todas las redes sociales, o sea, no es que sea un problema de este grupo específico de 
redes sociales. 
 
-Entiendo. Te voy a mostrar tres imágenes y tú me tienes qué te inspiran. *Perfil de tinder 
masculino, un hombre (25) en el agua a torso desnudo de contextura deportista, tatuado. 
 
-Bueno parece un perfil de tinder o de alguna red social de este estilo, por la interfaz, también 
por la información que aparece y quizás por el tipo de imagen, pero bueno, el tipo de imagen 
podría estar en cualquier red social. No me genera interés, no porque sea chico o chica, no 
es que la imagen me genere interés para seguir navegando en la aplicación pero tampoco 
me genera repudio, me deja indiferente. Creo que puedo entender que tipo de red social es 
y me mantengo neutro. 
 
-Te provoca algún tipo de emoción tipo, está bien o mal lo que hace. 
 
-No creo que esté mal, quiero decir, creo que cada uno es libre sobre todo en redes sociales 
en que te creas un perfil para hablar y mostrarle al mundo lo que tu quieres, entonces dentro 
de que tu estés satisfecho y contento con lo que estás colgando y estés consciente de lo que 
estás colgando, yo estoy completamente de acuerdo. 
 
-Esta es la segunda imagen. *Perfil tinder femenino, una mujer (25) en bikini de contextura 
deportista, frente a un espejo tomándose una selfie. 
 
-Esto creo que es tinder y bueno, o sea, si pongo la mente fría, me debería transmitir lo mismo 
que la anterior, es una persona semidesnuda en un perfil de una red social que en este caso 
creo que es tinder. Si que creo que por los valores que me ha transmitido la sociedad o por 
los que me he movido, esta imagen como que me genera otro tipo de sensaciones que es 
de…no es un rechazo, pero es de decir, quizás no debería subirlo, porque quizás ciertas 
personas, hombres, mujeres, indiferente, lo vean como que da pie a cosas, es una imagen, 
puede estar en ropa interior o en bikini, es lo mismo, entonces…no se si sirve mucho lo que 
te he dicho. 
 
-Si si, digamos ¿qué emociones evoca? 
 
-Es eso, no es un rechazo pero no me genera la misma neutralidad que la anterior y es por 
el sexo, por el tipo de foto, como que esta imagen es lo que te he dicho, esta imagen no me 
genera repudio o rechazo, no es esta sensación, es una sensación como decir, quizás no 
debería subir eso aunque quizás lo ha subido porque busca “x” o busca “y” o no. 
 
-Perfecto, y esta. *Perfil de tinder masculino, hombre (45) en una bañera con una copa de 
champagne, entre la espuma se ve que lleva el torso desnudo. Contextura gruesa. 
 
-Puedo ver que te produce risa. 
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-Perdón, si, me parece una foto graciosa…la propia foto que aparece, lo mismo quizás, si 
fuera de otro sexo o cualquier cosa, me generaría otras emociones y supongo que bueno, no 
me produce ni rechazo ni de más, pero para mi no es una foto agradable, así como la primera 
y la segunda más o menos si podían ser fotos agradables, esta no. Supongo que cuando yo 
navego en redes sociales no espero ver este tipo de imágenes, entonces verlas me…quizás 
no las espero ver, porque yo como te he dicho, no publico mucho contenido entonces soy 
como muy selectivo con lo que publicó, entonces quizás ver según qué fotos me sorprenden 
más. 
 
-¿Has tenido alguna vez una cuenta falsa? 
 
-No cuentas falsas como tal, pero sí que he tenido cuentas por trabajo y si alguna vez las he 
usado con el fin de buscar o ver perfiles de otra gente. No las he creado por ello, pero al final 
han tenido ese uso. 
 
-¿Te has sentido incómodo a causa del comportamiento de otros usuarios en redes sociales, 
sea por dm, comentarios o alguna imagen? 
 
-Si algunas imágenes generan que no estés cómodo, ahora mismo estoy intentando pensar, 
en primer lugar según que comentarios sean dm, de una imagen propia o de algún conocido, 
no tienen porque ser ofensivos pero si para ti están fuera de lugar, por ejemplo si a tu pareja 
o amiga alguna persona le comenta pues “quieres follar?” no es algo que a mi me genere 
como tranquilidad, si es un poco de repudio, en cuanto a imágenes no, realmente es eso, 
cada uno es libre de subir lo que quiera. Sería sobre todo más en eso, en tema mensajes o 
comentarios. 
 
-¿Te ha tocado ver que se han cometido esos…? 
 
-Si a una conocida le ofrecieron directamente, sin venir a cuento “cuanto me cobrarías por 
hacer x por internet” eso me parece que no es la forma, no es el momento ni lugar para 
escribir este tipo de cosas. 
 
-¿Conoces conceptos como el sexting, ghosting, benching, orbiting, doxing, 
breadcrumbing…? 
 
-No todos, pero algunos sí. 
 
-¿Consideras que son actos violentos? 
 
-No considero que el hecho de hacerlos sea violento, pero considero que puede sentar mal a 
la persona que lo recibe, es decir, por ejemplo: hacer ghosting, pasar de una persona como 
yo entiendo, no considero que sea para herir a la otra persona, pero sí que considero que la 
otra persona se pueda sentir herida o atacada, entonces creo que tienen una, lo importante 
es la interpretación. 
 
-A ver si entendí bien, no necesariamente la persona que lo hace, lo hace con una intención 
violenta, mas si se puede sentir violentada la persona que lo recibe. 



104 

 
-Exacto, por poner un ejemplo, si ayuda, dejar de responderte a ti porque no me apetece o si 
estaba buscando “x” no lo he encontrado, sin intención de herirte o hacerte sentir mal, pero 
puede ser que tu si te sientas mal al entablar una conversación o “x” y no sentir como que yo, 
comentarte. 
 
-Me dijiste que alguna persona conocida se había visto involucrada en algún tipo de 
ciberacoso ¿Te ha pasado a ti? 
 
-A mí personalmente no. 
 
-Ni que a ti te pasara ni que tu lo hicieras solo… 
 
-Si, solo conocidos, por ser más específico, conocidas. 
 
-En este momento en que a esta conocida la pasó, ella o tu eran conscientes que era una 
práctica, digamos, que tenía su nombre. 
 
-Si si si ¿ah te refieres a si era una cuenta falsa? 
 
-No, te digo que sí inmediatamente identificaron que no era correcto 
 
-Por contar un poco, estábamos un grupo de amigos y una conocida dijo mirad, ofendida, 
mirad lo que me han ofrecido en instagram. Porque ni ella ni nosotros después de saber lo 
que le habían ofrecido o lo que le habían dicho sentíamos que era en su lugar, o la forma o 
el propio hecho, o sea, no me parece que sea una cosa que se deba hacer en redes sociales. 
 
-Entonces había un consenso de que era algo negativo. 
 
-Si, o sea,  ella primero mostró su disconformidad y cuando nos lo contó, entonces 
coincidimos. 
 
-¿Crees que tus pares, digamos, tu círculo tienen los comportamientos digitales que tienes 
tú, en términos de si tu me dices que nos has hecho alguno de estos, ghosting, sexting o 
ciberacoso?¿Crees que tus pares tienen el mismo comportamiento que tú? 
 
-No, yo creo que conocidos, amigos si que hacen este tipo de prácticas, lo he dicho, no tienen 
que ser a modo hiriente, pero puede que las hagan. No sé a ciencia cierta rollo esta mina 
hace ghosting, simplemente puede que se dé la ocasión y lo haga. 
 
-Y las veces si es que te has enterado de algún conocido o conocida que haya hecho esto 
¿has intervenido? 
 
-No. 
 
-Perfecto ¿consideras que esto que le paso a tu conocida es violencia machista? 
O sea, considero que es violencia machista en el sentido que se lo hizo un hombre a una 
mujer, pero, yo me sentiría igual de ofendido si me lo hiciera una mujer a mi. Porque creo que 
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no es la dirección de género de la persona que recibe/hace si no es la acción en sí. Por tanto 
creo que es más una violencia sexista, independientemente del género, pero sí que en este 
caso concreto sí que fue machista. 
 
-Perfecto  ¿qué mecanismos conoces para denunciar o prevenir estas prácticas? 
 
-Sé que Instagram te permite denunciar una cuenta pero también sé que si lo denuncia una 
persona en general no suele llegar a ningún lugar, por ejemplo en Catalunya hay números de 
apoyo a las mujeres o personas víctimas de violencia de género, pero ahora mismo no sé el 
número y poco más. 
 
-¿Crees que la gente denuncie? 
 
-No tanto, creo que los últimos años se ha normalizado más el hecho de que las personas 
que reciben violencia de género denuncien pero creo que hay mucha gente que no lo hace. 
 
-¿Por ejemplo esta conocida que tu me decias, denunciar? 
 
-No. 
 
-¿Y por qué crees que no lo hacen? 
 
-Yo creo que a veces se le quita peso, no se le da la importancia que debería, o que quieres 
olvidarlo, como no es una situación agradable, sí que considero que las acciones más graves 
que pueden llegar a lo físico, no tanto lo verbal como a veces es en redes sociales, si que 
creo que se denuncia más. Por ejemplo hay una cosa que creo que esta muy bien 
últimamente al menos yo lo he visto en redes sociales, mayormente lo veo en mujeres, que 
cuando les envían fotos de partes íntimas que no viene a cuento recibir, hacen una captura a 
la imagen, se da por entendido lo que aparece y publican en sus redes sociales para que el 
resto de conocidos vean que “x” persona hace este tipo de asuntos, esto me parece que es 
una forma de denunciar sin recurrir a autoridades pero me parece que está muy bien para 
visibilizar el problema. 
 
-Te voy a definir algunos de estos conceptos que hablamos antes para que vayamos 
enfocándonos, el sexting es básicamente enviarse imágenes de desndudos en el caso de no 
ser consensuado pasa a ser un caso de violencia machista, el ghosting es dejar de hablar, 
benching dejar a alguien en la banca, tipo tienes una relación y la otra persona como que le 
voy diciendo cosas pero no concretó porque está en la banca todavía, no pasa a jugar. 
Orbiting es un tipo de ghosting con la diferencia que te sigue dando likes, sigue viendo tus 
historias, pero no te responde. Doxing es publicar imágenes o videos, de contenido sexual, 
sin el consentimiento. Breadcrumbing tiene que ver también con mantener a la gente 
ilusionada de que vas a hablar con ella, tipo una vez al mes decirle “hola como estas” y 
mantenerlos como ahí. El love bombing enamorar a alguien y una vez que ya está se le deja. 
Y ciberacoso cualquier tipo de acoso sexual como ofrecer dinero por hacer cualquier tipo de 
cosa.  
 
-De alguna de estas ¿recuerdas alguna campaña contra la violencia machista en medios 
digitales? 
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-Me quiere sonar que desde la generalitat de catalunya o el gobierno central se ha hecho 
algo, específicamente en redes sociales, o sea me quiere sonar, pero si ha habido ha sido 
tan leve o tan puntual que no me viene a la cabeza. Me atrevería a decir que no, pero no 
estoy seguro. 
 
-Te voy a mostrar tres campañas y necesito tu opinión al respecto, si crees que generan 
impacto, si crees que son útiles, si crees que están bien hechas, si cumplen su objetivo en el 
fondo, si lo logran. Esta que te voy a mostrar es violencia machista en general, no 
necesariamente en canales digitales. 
 
(Se muestra el ejemplo 1: Madrid libre de violencias machistas). 
 
-No la había visto, también no vivo en madrid, entonces supongo que fue también 
geográficamente localizado. Me parece que es simple, el mensaje se deja ver desde el 
principio. Si puede llegar a cumplir el cometido no estoy seguro. Cuando era más joven un 
día vi una campaña para reducir el uso de móviles en la carretera y reducir por tanto los 
accidentes y era como terapia de shock, se veía en el anuncio literalmente tres escenas con 
heridos. Esta campaña no se me va a olvidar, te podría describir la campaña. A veces aunque 
no sea agradable, una campaña de este estilo, más contundente, puede ser más efectiva. 
Como que quizás al ser tan llano el mensaje que quieren dar no llega tan lejos. 
 
(Se muestra el ejemplo 2: Les xarxes lliures de Violència Masclista). 
 
-Entiendo que esta campaña debería ir dirigida a un público muy joven, me parece que está 
bien si está dirigida a un público joven. A través de unas formas amigables para ellos, muy 
family friendly, lo veo perfecto. Para un público mayor, no. 
 
(Se muestra el ejemplo 3: Pantallas Amigas) 
 
-Si esta campaña va dirigida a 15, 18 años me parece correcto. No es que la vea infantil pero 
no creo que consiga llegar a un público más adulto, no te sabría decir el método, pero no la 
vería efectiva. 
 
-¿Consideras que estos tipos de violencia están normalizadas? 
 
-Creo que si, tu puedes recibir ghosting, te puede sentar bien o mal pero saben lo que están 
haciendo, en el benching sabes las ilusiones que le estás generando a la otra persona. Y el 
sentimiento tras hacerla no es como mal, incluso a veces se saca pecho. 
 
-¿Cómo crees que sería más relevante una campaña de este tipo? 
 
-Primero lo que me han transmitido, tiene que ir muy específica a un segmento de edad. 
Según vas creciendo las cosas en que se te comunican las cosas tienen que evolucionar. La 
figura del influencer está muy bien vista, quizás utilizar personalidades como estas. Poner 
situaciones prácticas reales. Que se vea en la campaña que tendrás apoyo, también si te 
pasa “tienes estas opciones”, algo más educativo/informativo. 
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-¿Crees que son recurrentes este tipo de acciones? ¿pasa muy a menudo? 
 
-Si soy 100% sincero, desde mi punto de vista, te diría que no, porque a mi no me pasa. Pero 
creo que es más común, pero no sé hasta qué punto. Ocurre más de lo que creemos. 
 
-¿Crees que tiene una dirección sexual? ¿le pasa más a hombres o mujeres? 
 
-Seguramente pasa en todas las direcciones, pero el mayoritario, sin pruebas, como opinión 
personal más de hombres a mujeres. 
 

11.7. ANEXO 7 - PANTALLAZOS TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  
 
Posteos observador en la cuenta de @tianeendler  
 
Foto 1:  

 
 
 
Foto 2:  

 
 
Foto 3: 



108 

 
Posteos observador en la cuenta de @danialves  
 
Foto 1:  

 
 
Foto 2:  

 
 
Foto 3:  
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Posteos observador en la cuenta de @aldeapardo 
 

 
 
 


