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Resumen
La violencia basada en género (VBG) es un problema de salud pública que produce daño 

físico, sexual o psicológico, fijado en la pertenencia al género bien sea masculino o femenino 
en diferentes contextos, entre ellos el educativo. Concretamente, las universidades están llama-
das a trascender las estadísticas de VBG hacia un reconocimiento de las prácticas cotidianas 
que la comunidad universitaria asume ante esta problemática, a fin de generar estrategias 
efectivas. Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el uso de las 
herramientas de Design Thinking (DT) para la prevención de la VBG en el contexto univer-
sitario, a partir de una investigación cualitativa con enfoque de investigación acción (IA), 
aplicando en el transcurso del proyecto las fases expuestas en el DT mediante el desarrollo de 
variadas técnicas e instrumentos. Se trabajó con un grupo de doce estudiantes de diferentes 
facultades de una universidad de San Juan de Pasto (Colombia), por medio de un curso-taller 
liderado por los investigadores.  Así, la investigación permitió involucrar a los estudiantes en 
la comprensión inicial de la VBG dentro del contexto universitario, mediante una toma de 
conciencia de los tipos de violencia, las diferentes formas como se violenta y la importancia 
de generar propuestas de prevención de la VBG. A manera de conclusión, se puede inferir 
la presencia de VBG está naturalizada e invisibilizada, limitadas investigaciones sobre VBG 
y escasas propuestas de prevención de esta problemática en contextos universitarios. Esto 
pone de manifiesto la relevancia de fortalecer propuestas para prevenir la VBG a partir de 
herramientas innovadoras como el DT.

Palabras clave: violencia, género, diseño, herramienta, técnicas de investigación, investiga-
ción, prevención, universidad, comunidad, estudiantes.

Abstract
Gender-based violence (GBV) is a public-health problem that causes physical, sexual 

and/or psychological harm based on whether an individual belongs to either the male or 
female gender, in different contexts, such as education. Specifically, universities are required 
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to transcend GBV statistics towards a recognition of the everyday practices whereby  the 
university addresses this problem, in order to generate effective strategies. Accordingly, 
this  research aims to evaluate the use of Design Thinking (DT) tools for the prevention 
of GBV in the university context, based on  qualitative research with an Action Research 
(IA) approach, applying the phases described in the DT over the course of the project, 
through the development of various techniques and tools. We worked with a group of 
12 students from different faculties of a university in San Juan de Pasto (Colombia), 
through a course/workshop led by the researchers. The research therefore made it possible 
to involve students in an  initial understanding of GBV within the university context, 
through an awareness of the different types and forms of violence, and the importance of 
creating proposals for the prevention of GBV. By way of conclusion, it may be inferred 
that the presence of GBV is naturalized and made invisible as a result of limited research 
on GBV and few proposals on the prevention of this problem in university contexts. This 
highlights the relevance of strengthening proposals to prevent GBV, based on innovative 
tools such as DT.

Keywords: violence, gender, design, tool, research techniques, research, prevention, 
university, community, students.

Introducción
La violencia basada en género (VBG) se define como todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al género masculino o femenino, que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la persona, presente en contextos 
familiares, académicos y laborales, y ejercida por medio de un ejercicio de relación 
poder-subordinación establecida sobre las diferencias de ser hombre o mujer (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1993; González, Zutta y Perugache, 2016; Zambrano, 
Perugache y Figueroa, 2017).

Específicamente, en el contexto académico se encuentran las instituciones de educación 
superior, lugares que se constituyen en espacios donde se establecen variadas relaciones 
y fenómenos sociales susceptibles de ser analizados y transformados, cuando se requiere 
minimizar los posibles efectos negativos en los individuos (González, Zutta y Perugache, 
2016; Zambrano, Perugache y Figueroa, 2017), en especial si se reportan casos y evidencias 
de VBG en los campus universitarios. 

De esta manera, diferentes estudios (Barragán, 2010; Boira, Carbajosa y Marcuello, 
2013; Orrego y Ariza, 2013; De la Peña, 2015; Tapia, 2015; Ruiz y Ayala-Carillo, 2016; 
Zamudio, Andrade, Arana y Alvarado, 2017; Martínez, 2019), refieren que en las institu-
ciones de educación superior se presentan variadas relaciones de género asimétricas entre 
hombres y mujeres en el marco de un orden político patriarcal, establecidas entre pares y 
con sus superiores jerárquicos, lo cual propicia tipos de violencia física, psicológica, sexual 
y algunas conductas que no se reconocen como violencia de género, que afectan tanto a 
estudiantes como a docentes y personal administrativo. Frente a ello surge la necesidad 
de prevenir e intervenir los diferentes tipos de violencias psicológicas, físicas y sexuales 
que se ejercen en las universidades, al comprender que este es un problema estructural 
que se debe a la falta de denuncia y sanción de los hechos de VBG.

Corazón (2016), en una investigación en Perú identificó que el 91 % de las mujeres 
universitarias consideraban haber sido acosadas al menos una vez, problema que pese 
a las repercusiones físicas y mentales no ha sido lo suficientemente abordado. Por su 
parte, Moreno, Sepúlveda y Restrepo (2015), desarrollaron en Colombia un estudio 
que permitió reconocer que el 64,6 % de la población ha sido víctima de algún tipo de 

Corporación Hombres en Marcha por 
todo su apoyo en el desarrollo del trabajo 
de campo.
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VBG, como abuso de autoridad, burlas, gestos o piropos obscenos, agresión verbal y 
agresión psicológica. 

Por ello, la VBG es una construcción relacional entre todos los actores implicados 
en el contexto universitario, fundamentada en la cultura machista y manifestada en 
situaciones de violencia, especialmente dirigida hacia las mujeres, relacionado con acoso 
sexual, violencia psicológica como humillaciones y ridiculizaciones, acoso laboral y abuso 
de poder, aspectos que deben ser visibilizados e intervenidos por la comunidad universi-
taria mediante perspectivas integrales que permitan reconocer las causas que la originan 
y modificar las condiciones socioculturales, políticas y morales que dan lugar a que se 
produzcan (González, Zutta y Perugache, 2016; Zambrano, Perugache y Figueroa, 2017).

Por consiguiente, el presente artículo tuvo por objetivo evaluar el uso de las herramientas 
de Design Thinking para la prevención de la VBG en el contexto universitario, utilizando 
en el proceso de investigación acción la aplicación de sus técnicas.

El DT surgió en los años noventa como un aporte al pensamiento del diseño, pasando 
así de ser una actividad comercial a ser también una investigación técnica y finalmente 
un arte liberal de la cultura tecnológica, que busca resolver cualquier problema a partir 
del campo del diseño. Más aún, en los últimos años se ha desarrollado una aplicación de 
la metodología del DT a otros campos del conocimiento interesados en generar procesos 
de innovación social (Pelta, 2013), en el que se utiliza la metodología de DT en trabajos 
relacionados con la pedagogía, a fin de aportarles a los estudiantes estrategias que les 
permitan pensar de manera creativa y comprender las posibles limitaciones, para que 
así las ideas innovadoras puedan hacerse realidad en la solución de problemas sociales 
(Steinbeck, 2011). Por ejemplo, se reporta una experiencia en relación con el proceso de 
investigación de una tesis doctoral en educación musical, que tuvo por finalidad ofrecer 
un referente para futuras investigaciones sobre la música u otras artes en la escuela, im-
plementando estrategias metodológicas del DT (Cuadrado, 2013). 

En esta misma línea, se encuentra una tesis doctoral sobre el DT aplicado a la in-
vestigación cualitativa, reconociendo con ello que el DT se vincula a los procesos de 
investigación educativa al facilitar posibles alternativas a dificultades actuales y tradicio-
nales en educación y proponer una adaptación de la metodología de DT en el proceso 
de investigación, respecto a delimitación del problema, objeto de estudio, contexto, 
marcos teóricos-metodológicos y elaboración del modelo de investigación (Castillo y 
González, 2016).

En tal sentido, estudiar el DT como herramienta para prevenir la VBG permite apor-
tar en la resolución de un problema de salud pública, puesto que este tipo de violencia 
puede ocasionar en el individuo afectado consecuencias como intento suicida, depresión, 
estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, embarazos no deseados, abortos 
provocados e infecciones de transmisión sexual, entre otras (Organización Mundial de 
la Salud, 2021).

Asimismo, el fenómeno de la VBG es naturalizado e invisibilizado en las prácticas 
cotidianas de las personas, desconociendo de esta manera sus tipos y manifestaciones, 
rutas de denuncia y acompañamiento, además de que se reportan limitadas investiga-
ciones contextualizadas sobre VBG. El panorama brindado ofrece escasas propuestas de 
prevención de la VBG en los diferentes contextos y en específico, en las universidades 
(González, Zutta y Perugache, 2016; Zambrano, Perugache y Figueroa, 2017). Esto 
pone de manifiesto la relevancia de fortalecer propuestas para prevenir la VBG a partir de 
herramientas innovadoras como el DT, para generar soluciones a partir de las necesidades 
de la propia comunidad.
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Metodología 
El presente artículo se enmarca en una investigación cualitativa, con un enfoque de 

investigación acción (IA), al desarrollar un proceso de espiral continuo de reflexión y 
acción en el que se distinguieron los siguientes momentos significativos: planificar, actuar, 
observar y evaluar (Elliott, 1990; Sequera, 2014).

Con base en la necesidad de generar impacto social en el contexto universitario, se 
trabajó a partir del DT, una herramienta acorde con el Diseño de IA, para llevar a cabo 
procesos de innovación social en la medida que implica involucrarse con la comunidad 
e indagar y construir con los actores una estrategia de intervención más apropiada para 
prevenir la VBG. Un aspecto por resaltar es que esta metodología propone la elaboración 
de prototipos; es decir, llevar a la realidad las propuestas que se hagan y validarlas con la 
comunidad para verificar si se corresponden con sus expectativas.

Se tuvieron en cuenta las etapas propuestas de la IA, en términos de planificar, actuar 
y observar/evaluar (Flores, 1994), aplicando en el desarrollo de la investigación las fases 
expuestas en el DT como empatizar, definir, idear, prototipar, testear y concluir (Platt-
ner, Meinel y Leifer, 2010). En el presente estudio se incluyó una fase inicial que fue 
sensibilizar (Figura 1).

Figura 1
Fases de la investigación acción Design Thinking

En efecto, en la etapa de planificar se identificaron las fases de sensibilizar y empatizar; 
en la etapa de actuar las fases de definir, idear y prototipar, y en la etapa observar/evaluar 
las fases de validar, testear y concluir. 

La selección de los participantes se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1. 
deseo por participar del estudio y, 2. diligenciamiento de un consentimiento informado 
por escrito, garantizando el anonimato, la confidencialidad y la participación libre e in-
formada en el proceso de investigación de acuerdo con la Ley 1090 de 2006 (Congreso 
de Colombia, 2006). Se conformó un grupo de estudiantes de las Facultades de Ciencias 
Administrativas y Contables, Ciencias Humanas y Artes, de una universidad de San Juan 
de Pasto. La unidad de trabajo estuvo compuesta por doce estudiantes (cinco hombres y 
siete mujeres) que asistieron a la mayoría de los encuentros programados, mediante un 
curso-taller ofertado por la universidad y liderado por los investigadores, taller denominado 
“Prevención de la violencia de género”. Adicionalmente, según las etapas establecidas en 
el DT se trabajó con una profesional perteneciente a la corporación Hombres en Marcha, 
una docente invitada especialista en género, un comunicador social y una estudiante 
perteneciente a colectivos que trabajan asuntos de género. 
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Las técnicas desarrolladas en el proceso de investigación a partir del Design Thinking, 
se describen en la Tabla 1.

Tabla 1
Técnicas utilizadas en cada fase Design thinking

Fases de DT e IA Técnica Descripción
1. Sensibilizar Grupo focal de discusión: combina es-

trategias como palabras inductoras, 
preguntas orientadoras, observación 
y registro, entre otras. Esta técnica 
permitió generar discusiones acerca 
de los estereotipos atribuidos a cada 
género, producto de la masculini-
dad hegemónica (Martínez, 2011). 
Por medio de esta técnica se logró 
sensibilizar a los participantes sobre 
los estereotipos atribuidos a cada 
género producto de la masculinidad.

Con el fin de sensibilizar, se exponen 
datos comparativos entre hombres y 
mujeres e imágenes ilustrativas de los 
estereotipos atribuidos a cada género, 
producto de la masculinidad hegemónica 
y se genera una discusión al respecto 
entre los asistentes.

2. Empatizar Jerarquización: permite ver las 
relaciones y las jerarquías sobre 
un campo en particular. Es una 
técnica que fomenta en el equipo 
una conversación acerca de las 
dificultades y soluciones potenciales 
más interesantes de desarrollar. De 
manera colectiva, los participantes 
comprendieron las necesidades de 
la comunidad universitaria respecto 
a la VBG, sus manifestaciones en el 
contexto universitario y la intención 
de prevenirla.

Se conceptualiza individual y colectiva-
mente el término VBG, a partir de la di-
ferenciación con otros tipos de violencia 
y la necesidad de prevenirla.

Mapa de empatía: técnica en la que se 
organiza la información recopilada 
según los distintos grupos: ¿qué 
piensan?, ¿qué dicen?, ¿qué oyen?, 
¿qué sienten? frente a la VBG (Diin-
go, 2017).

Se identifican necesidades, sentimientos, 
rutas de acción y revelaciones clave para 
crear una solución ajustada a la comuni-
dad universitaria.

3. Definir 1. Grupo focal de discusión: De acuerdo 
con Martínez (2011), está técnica se 
utilizó para generar una discu-
sión en relación con la VBG y las 
prácticas cotidianas en el contexto 
universitario, lo que permitió 
identificar las manifestaciones de 
VBG más recurrentes, por medio 
de preguntas orientadoras como: 1. 
¿Qué entiende por género? 2. ¿Qué 
entiende por masculino y femenino? 
3. ¿Qué entiende por VBG?  4. 
¿Qué tipos de VBG conoce?
2.  Brainstorming: técnica que se 
utiliza para explotar la creatividad 
de los participantes (Startup Guide, 
2018). Se identificaron entre los 
participantes las prácticas más 
recurrentes de VBG presentes en la 
universidad.

Con las dos técnicas se da respuesta a 
interrogantes referidos a la conceptua-
lización y manifestaciones de la VBG, 
en el marco de la elaboración de una 
propuesta de prevención.

4. Idear Brainstorming. De acuerdo con la 
Startup Guide (2018), se propusie-
ron de manera creativa ideas para 
generar propuestas de prevención 
ante la VBG en el contexto univer-
sitario.

Se presentan y seleccionan colectivamen-
te ideas de propuestas que contribuyan 
a prevenir la VBG en estudiantes 
universitarios.

Pasa siguiente página
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Fases de DT e IA Técnica Descripción
5. Prototipar Prototipado (prueba piloto). Los proto-

tipos permiten representar las dife-
rentes ideas o propuestas que surjan 
durante el proceso investigativo. Lo 
ideal es que se aproximen lo mejor 
posible a aquello que las personas 
quieren transmitir (Plattner, Meinel 
y Leifer, 2010). Los estudiantes 
representaron gráficamente las pro-
puestas de prevención de la VBG de 
acuerdo con las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿Cómo se puede 
desarrollar? 2. ¿Qué impacto va a 
tener en la comunidad universitaria? 
3. ¿Qué pasos deben seguir para 
crear o implementar la estrategia? 
4. ¿Qué recursos se necesitan? 5. 
¿Cuánto tiempo se requiere?

Se construyen colectivamente los 
prototipos (maquetas) de aquellas ideas 
de intervención de mayor pertinencia y 
viabilidad en el contexto universitario.

6. Validar Grupo con expertos. Se identifican 
expertos en relación con el campo 
de trabajo, que puedan aportar 
información sobre aspectos técnicos 
y sobre experiencias propias de la 
población por trabajar, en relación 
con los prototipos construidos 
(Plattner, Meinel y Leifer, 2010). Por 
lo tanto, los estudiantes socializaron 
al grupo de expertos las propuestas 
de prevención de la VBG.

Se presentan los prototipos a expertos 
invitados, quienes a partir de criterios de 
evaluación determinan ajustes o cambios 
a cada propuesta.

7. Testeo y conclusión Observación. Considerando que la 
observación se desarrolló a lo largo 
del proceso investigativo, en esta 
etapa final se intensificó la observa-
ción participante, lo que permitió 
recoger información entre los estu-
diantes y la comunidad universitaria 
sobre los prototipos presentados 
en una convocatoria masiva en las 
instalaciones de la universidad, para 
así registrar las reacciones de las 
personas y las posibles retroalimen-
taciones que implicaban ajustes a 
dichos prototipos (Plattner, Meinel y 
Leifer, 2010).

Se desarrollan cada una de las propuestas 
interventivas, previamente ajustadas, en 
un evento de convocatoria masiva en las 
instalaciones del campus universitario.

Una vez recolectada la información, se utilizaron los elementos de análisis de contenido 
siguiendo ciertas reglas, mediante el establecimiento de códigos, categorías deductivas e 
inductivas por medio del software Atlas.ti (Mayring, 2000).

Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada una de las etapas del 

Design Thinking.

Planificar: sensibilizar

La sensibilización se basa en concienciar a las personas para que voluntariamente se den 
cuenta de la importancia de una situación o fenómeno. Para este fin, se debe proporcionar 
un contexto adecuado para que los individuos tomen conciencia clara acerca de la situación 
que van a intervenir, reconozcan sus propios conocimientos y experiencias y sientan la 

Tabla 1
Técnicas utilizadas en cada fase Design thinking

Viene siguiente anterior
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intención de transformar su contexto a partir de sus recursos y potencialidades (Beltrán 
y Peréz, 2004). Así, se presentó al grupo participante una gran variedad de datos estadís-
ticos que exponen datos comparativos entre hombres y mujeres, e imágenes ilustrativas 
de los estereotipos atribuidos a cada género producto de la masculinidad hegemónica. Al 
respecto, los participantes expresaron que “Referirse con malas palabras hacia la mujer, 
denota una ofensa más grande al parecer. Pero el hombre siendo el insultado, no sería 
llevado a un problema sino a una burla, quizás”.

Con base en la temática abordada en la sesión (masculinidad hegemónica) y las in-
tervenciones del grupo participante, se sugiere que la mayor morbilidad o mortalidad 
de los hombres con respecto a las mujeres se explica a partir de causas de diversa índole, 
entre estas el trato diferencial que se concede en los casos de violencia dirigida a hombres, 
respecto a aquella dirigida a mujeres, entre ellas la burla y la omisión hacia ellos al estar 
enmarcados en los estereotipos que se atribuyen a cada género.

Planificar: empatizar-definir

En esta etapa se reflexionaron, discutieron y seleccionaron los tipos y manifestaciones 
de VBG de mayor prevalencia en las prácticas cotidianas de los estudiantes y se encontró 
la VBG económica, patrimonial, sexual, psicológica y física, evidente en el control o ad-
ministración de bienes personales, retener objetos de la pareja, sentirse como un objeto 
sexual, estereotipos según las carreras que se estudian (carreras femeninas versus carreras 
masculinas) y agresión física entre los estudiantes.

En la Tabla 2 se presentan las manifestaciones identificadas con mayor recurrencia 
por los participantes.

Tabla 2
Manifestaciones de VBG de mayor recurrencia en las prácticas cotidianas del grupo participante

Tipo de violencia Manifestaciones de mayor prevalencia
Económica Que solo una persona de la pareja mantenga la familia o administre los 

bienes.
Patrimonial Esconder-retener objetos propios de la pareja.

Aprovecharse del papel de benefactor.
Sexual Hombre/mujer como objeto sexual.

Normalizar el tocamiento del pecho o de cualquier parte del cuerpo.
Psicológica Comentarios sexistas.

Estereotipos de género según la carrera.
Física Agresión entre hombres y mujeres.

De esta forma, se dio respuesta a los interrogantes referidos a la conceptualización de 
VBG en el marco de la elaboración de una propuesta interventiva, a partir de la diferen-
ciación con otros tipos de violencia y de la selección de aquellas manifestaciones de mayor 
recurrencia en el contexto universitario, de acuerdo con la percepción de los participantes.

Con respecto a la etapa “definir”, se establece de forma clara el problema o situación 
que se pretende intervenir por medio de la creatividad. Mediante un mapa de empatía, 
se comprendió la experiencia de los actores implicados en relación con la VBG. En esta 
etapa se identificaron necesidades, sentimientos, rutas de acción y revelaciones clave para 
crear una solución ajustada al usuario de la propuesta interventiva.

Así, en el mapa de empatía respecto a los pensamientos en VBG, se reconoce la jus-
tificación y naturalización de esta violencia en la universidad:

En cuanto a lo que piensa, nosotros encontramos que conocen, pero justifican la VBG por la 
normalización de la misma en la sociedad, es decir siempre, nosotros conocemos que existe 
VBG, que hemos sido vulnerados, pero la tomamos como que es normal.
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Frente a lo que se dice de la VBG, se destaca en especial el esfuerzo conjunto de las 
mujeres en denunciar esta violencia en un ámbito más privado (personal):

Generalmente somos las mujeres las que más peleamos porque nos miraron por aquí… nos 
hicieron esto y lo otro, pero se lo dice a la amiguita y ya, se acabó… se queda allí. Y los hombres 
por su contexto de ser más fuertes y pues los machos casi no manifiestan eso.

En cuanto a lo que se oye de VBG, los estudiantes escuchan casos de VBG, pero 
institucionalmente no se toman las medidas pertinentes.

Bueno, en cuanto a lo que se oye, pues la violencia en el campus entre los hombres y mujeres 
siempre se escuchan cositas, ¿no?, pero casi nunca se escucha que, digamos, una chica fue y 
protestó, que un profesor la miró raro… Entonces lo que decíamos en cuanto a la relación con los 
administrativos, por ejemplo, es muy débil. Se oyen muchas cosas, pero nunca se tiende a hacer.

Por último, los sentimientos en torno a la VBG son particulares a la persona que 
enfrenta la violencia, puesto que características como identidad cultural, orientación 
sexual y género, entre otras, determinan el nivel de afectación

Ahora, si frente a lo que se siente, la naturalización y respuesta emocional depende mucho 
del microgrupo cultural, digamos al grupo al que pertenezca o a la tribu urbana. Lo que se 
siente es distinto si viene de un hombre, de una población LGTBI, de una mujer indígena o 
de una mujer afro, porque siempre tenemos que ser conscientes de que la identidad de género 
también varía de acuerdo con la cultura. Entonces, cada hombre y cada mujer asumen su rol 
de acuerdo con lo que aprendió en casa.

Actuar: idear

Se promovió la producción, elección y adecuación de ideas que resultaron pertinentes 
al desarrollo de las propuestas interventivas, a partir de los tipos de VBG identificados 
en la etapa de “definir”, con el fin de generar propuestas creativas de intervención frente 
a esta problemática (Tabla 3).

Tabla 3 
Principales propuestas interventivas a partir de brainstorming.

Tipo de violencia Ideas de intervención según manifestación prevalente
Psicológica Comentarios sexistas

–Hacer volantes alusivos a VBG
–Pintar murales con mensajes alusivos
–Devolución de chapolas de la persona violentada al agresor
–Obras de teatro
–Publicidad en baños y espacios públicos

Patrimonial Esconder-retener objetos de la pareja
–Denunciar CAI universitario
–Nombrar las cosas
–Llegar a acuerdos de convivencia
–Anuncios llamativos
–Campañas de sensibilización

Sexual Hombre/mujer como objeto sexual
–Cuñas radiales
–Sketch en redes sociales
–Representaciones teatrales
–Volantes
–Murales (grafitis)

Física Agresión entre hombres/mujeres
–#yosolucionomisproblemashablando (comunicación-diálogo)
–Establecer estrategia-alarma al presentar la agresión
–Sketch en medios de eventos universidad
–Contador bloggers-mensajes (sensibilización en temática)
–Buzón hablado de sentimientos-lugar disponible-anonimato
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Actuar: prototipar

La etapa de prototipar permitió la generación de elementos informativos como dibujos, 
artefactos y objetos, con el objetivo de responder preguntas que acerquen a los partici-
pantes a la solución de la situación planteada. A partir de las ideas generadas en la etapa 
anterior, se socializó con los participantes la técnica del prototipado. De esta manera, 
entre los participantes construyeron colectivamente los prototipos de aquellas ideas de 
intervención de mayor pertinencia y viabilidad en el contexto universitario.

Así, se conformaron cuatro grupos de participantes y se les solicitó que escogieran las 
estrategias que deseaban prototipar con base en el el impacto de la propuesta, el proce-
dimiento para implementar la estrategia, los recursos y el tiempo necesario. A partir de 
este ejercicio, elabora el Work flow, que consiste en detallar de manera gráfica los pasos 
para la creación e implementación de las estrategias escogidas.

Observar y evaluar: validación, testeo y conclusión

Esta etapa se desarrolló en dos momentos. El primero consistió en validar los prototipos 
elaborados por los participantes, por medio de expertos invitados que retroalimentaron el 
trabajo a partir de criterios de evaluación como creatividad e innovación, aplicabilidad, 
replicabilidad, pertinencia y relevancia. Igualmente, se determinaron los ajustes o cambios 
a cada propuesta (Tabla 4).

Tabla 4
Propuestas interventivas ajustadas

Propuesta inicial Propuesta final
Día en contra de la VBG. Se trata de una serie de ac-
tividades organizadas en diferentes fases, las cuales 
se consolidarán en un solo evento para promover 
estrategias guiadas a la prevención de la VBG.

Esta propuesta se configuro como el parámetro 
general que daría cabida al resto de propuestas 
interventivas, manteniéndose así posteriormente al 
proceso de validación de expertos.

Manual del amor: “Somos, pero me pertenezco”. Es un 
manual de promoción de una sana interacción 
en las relaciones de pareja en estudiantes de la 
Udenar.

“Palabritas para el sano amor”. Separadores de 
libros con contenido referido a prácticas saludables 
en las relaciones de pareja.

Sketch comunitario: sensibilización a la comunidad 
universitaria sobre la VBG y minimización de la 
VBG en la comunidad universitaria.

Buzones de sentimientos. Ubicación de buzones en 
el campus universitario para invitar a los estudian-
tes a que depositen sentimientos en ellos de forma 
escrita, enfatizando alguna situación que haya 
pasado con la VBG.

“Te cuento, lo cuentas, cambiamos la historia”. Presen-
tación de aspectos relevantes a   la VBG presente 
en la universidad y concientización a las personas 
sobre este problema.

Campaña de expectativa.
Distribución de información relativa a la VBG y 
asuntos afines mediante redes sociales virtuales.
Cabinas de proyección de videos.
Carpa de proyección de videos de contenido referi-
do a las formas tradicionales y no tradicionales de 
masculinidad o feminidad.
Tendedero.
Exposición de refranes referidos a estereotipos 
atribuidos a cada sexo, a lo largo de la entrada del 
campus universitario.
Guayabera. Grupo musical que durante el día del 
evento en contra de la VBG, convocaba a la comu-
nidad universitaria a la plaza central el campus

El segundo momento fue el testeo de los prototipos, mediante el cual se presentaron 
a la comunidad universitaria en general, las propuestas de intervención desarrolladas co-
lectivamente con el grupo de participantes. Para esto se desarrolló el evento denominado 
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“Día en contra de la violencia basada en género. Te cuento, lo cuentas, cambiamos la 
historia”. Las propuestas implementadas se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5
Propuestas desarrolladas en el evento “Día en contra de la VBG”

Etapas del evento
Estrategia Objetivo Descripción 

Día en contra de la VBG Sensibilizar, concientizar, pro-
mover y prevenir la VBG.

Se llevan a cabo una serie de actividades 
organizadas en diferentes fases, las cuales 
se consolidarán en un solo evento para pro-
mover estrategias guiadas a la prevención 
de la VBG.

Campaña de expectativa Generar expectativas respecto 
a la realización del evento en el 
campus universitario.

Se comparten videos y artículos referidos 
a la VBG mediante la plataforma virtual 
Facebook y se convoca a la comunidad al 
evento.

Muro de reflexiones Plasmar las percepciones de 
los participantes en el evento 
respecto a la VBG.

Se consignan en un muro de papel los com-
promisos que se adquieren frente a la VBG, 
tras haber hecho parte del evento.

Violentómetro Visibilizar las manifestaciones 
y prácticas cotidianas que se 
consideran VBG.

Se exponen los tipos de VBG y se clasifican 
de acuerdo con el nivel de riesgo que impli-
ca cada uno.

Centro de escucha Denunciar los casos de 
VBG detectados durante el 
encuentro.

Se brinda el espacio de denuncia donde 
especialistas en ámbito legal de la proble-
mática de VBG asesoran a las personas 
respecto a las rutas de atención y denuncia, 
entre otros.

Separadores “Palabritas 
para el sano amor”

Exponer prácticas saludables 
en las relaciones de pareja.

Se presentan en separadores de libros frases 
alusivas a una relación de pareja saludable

Tendedero: frases e 
historietas

Mostrar contenido referente 
a la VBG en la entrada del 
campus universitario.

Se exponen refranes e imágenes que dan 
cuenta de la desigualdad y de los estereoti-
pos respecto a hombres y mujeres.

Carpa de proyección: 
videos “Hombres en 
marcha”

Presentar contenido alusivo a 
la forma como se ha concebido 
la masculinidad y la feminidad 
en el contexto colombiano.

Se exhiben videos de personas que mani-
fiestan su forma de ser hombre o de ser 
mujer a través de una pantalla de proyec-
ción pública.

Se contó con apoyo de la oficina de comunicaciones de la Universidad, a través del 
cubrimiento de la fase de validación y testeo, quienes elaboraron dos videos acerca del 
proceso investigativo, además esto posibilitó visibilizar en la comunidad universitaria las 
estrategias de intervención propuestas.

Discusión 
Mediante la aplicación de las técnicas de DT, se llevó a cabo un proceso participativo 

para prevenir la VBG en el contexto universitario a partir de las necesidades y propuestas 
de la propia comunidad. Si bien el DT ha sido utilizado en proyectos sociales con enfoque 
de innovación social, la experiencia en este proyecto permite ver que estas herramientas 
son efectivas para procesos investigativos en general.

En el presente estudio, la fase de sensibilización permitió a los participantes reflexionar 
y develar sus propios prejuicios y estereotipos frente a la VBG, así como sensibilizar frente 
a las consecuencias de la VBG y las prácticas cotidianas a través de las cuales, según Gue-
rrero y Zambrano (2013), se hace visible como una problemática social de gran impacto, 
evidente en situaciones sutiles y manifiestas. En este proyecto se pudo evidenciar que la 
sensibilización es una etapa fundamental para lograr que los participantes se involucren 
en el diseño de las estrategias para la prevención de la VBG, al tomar conciencia de que 
es una problemática presente en la cotidianidad de la universidad que genera consecuen-
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cias para la vida de las personas. Por lo tanto, se requiere que los proyectos en los que se 
busca intervenir comunidades tengan en cuenta la necesidad de hacer sensibilización, 
pues implica que los participantes se sientan parte del problema y de la solución y no se 
vean ajenos a esas situaciones (Beltrán y Peréz, 2004).

Por su parte, las etapas de empatizar y definir aportan al reconocimiento de las posi-
bles necesidades, recursos y aspectos de mejora (Plattner, 2010). Por estos motivos, en el 
estudio en cuestión se avanzó hacia la comprensión del concepto de VBG y los tipos de 
VBG. Uno de los hallazgos que llama la atención es que los estudiantes asocian la VBG 
con violencia física, mientras que tienen dificultad para reconocer la violencia psicológica, 
patrimonial y económica. Otro aspecto fundamental consiste en la conceptualización 
de la problemática, pues se evidenció que al principio de las sesiones los participantes 
no tenían claridad acerca de lo que significa la VBG, lo cual se puede constituir en una 
barrera para su eliminación. Como lo afirman Valls, Torrego, Colás y Ruiz (2009), la 
dificultad para la eliminación de la VBG radica en que los estudiantes no identifican 
estas situaciones de violencia.

A través del mapa de empatía se establecieron los actores involucrados en la proble-
mática y su forma de interacción (Valdrich y Cândido, 2018), dicha herramienta fue de 
gran utilidad en esta investigación, pues permitió reafirmar que la VBG es algo relacional 
en el que cada miembro de la comunidad ejerce en su rol, por lo tanto, las estrategias de 
prevención no pueden desconocer a los diferentes actores de la comunidad educativa, 
sino que deben pensarse de manera integral.

En este sentido, una estrategia para la prevención debe involucrar espacios para la visi-
bilización y reconocimiento de la VBG en el contexto universitario, tal como lo afirman 
González, Zutta y Perugache (2016), que consideran fundamental que los integrantes de 
la comunidad universitaria visibilicen, identifiquen y adopten alternativas para intervenir 
la VBG, puesto que cuando es naturalizada e invisibilizada en las prácticas cotidianas de 
la comunidad universitaria, se ignoran sus tipos, manifestaciones y rutas de atención y 
denuncia, además de las escasas acciones investigativas, de promoción o prevención, y por 
consiguiente se desconoce toda la afectación a la salud física y psicológica de las personas, 
pese a que la VBG se considera un problema de salud pública que afecta el bienestar de 
los individuos (Organización Mundial de la Salud, 2021).

Consecutivamente, en las etapas del brainstorming y prototipado se identificaron en el 
estudio las propuestas de los estudiantes de una manera creativa y sistemática, las cuales, 
según Startup Guide (2018), se deben realizar con base en la producción, elección y ade-
cuación de sus propias ideas. En esta etapa se evidencia la importancia de implementar 
herramientas novedosas en los procesos de investigación, que permitan buscar soluciones 
a problemáticas de una manera no tradicional y sin perder la rigurosidad que involucra 
un proceso de investigación. 

Seguidamente, el prototipado genera una retroalimentación y un ajuste de las fases 
iniciales del DT, a partir del debate entre los mismos participantes, colegas y expertos 
(Plattner, 2010). Por esta razón, en la presente investigación se construyeron las estrate-
gias de una manera colectiva y reconociendo el contexto que se va a intervenir, puesto 
que es necesario el análisis de las características de la universidad que propicia la VBG, 
para que así se generen y se implementen procesos de capacitación y concienciación en 
la cultura universitaria (González, Zutta y Perugache, 2016; Zambrano, Perugache y 
Figueroa, 2017). 

Las fases anteriores fueron complementadas con el proceso de validación (Plattner, 
2010), al contar en el estudio con una evaluación de expertos de diferentes áreas, con 
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el fin de ajustar los prototipos y hacerlos viables para su implementación. En la última 
fase –testeo–, se logró  con la retroalimentación de la comunidad universitaria en ge-
neral, llevar a la realidad las estrategias propuestas e identificar los aspectos positivos y 
oportunidades de mejora, 

Se considera que todo programa de intervención debe contar con las fases mencionadas, 
para que las estrategias que se van a implementar sean más efectivas, pues que estarían 
ajustadas a las necesidades de la comunidad (Vianna, Vianna, Adler, Lucena y Russo, 
2012). De acuerdo con Aguilar, Alonso, Melgar y Molina (2009), la instauración de me-
didas concretas y contextualizadas en las universidades aportan en la construcción de un 
espacio para identificar las agresiones, favorecer la denuncia y contribuir a su erradicación.

Finalmente, se resalta que el proceso de investigación llevado a cabo es replicable en 
otros contextos universitarios, además de sostenible, pues genera un compromiso por 
parte de los actores en la implementación de las estrategias. No es un proceso ajeno a la 
comunidad, sino que ella forma parte esencial. 

Conclusiones
La presente investigación comprende un avance por cuanto conlleva la aplicación de 

una metodología de DT propia del campo de la economía y el diseño industrial, al campo 
de las ciencias sociales y humanas, a la temática de la VBG y a los procesos de investigación.

El proceso de DT permitió involucrar a los estudiantes de una manera participativa, 
en la reflexión de la VBG en el contexto universitario y en la generación de propuestas de 
intervención a partir de sus necesidades y experiencias. Es así como varios de los partici-
pantes manifestaron su deseo de dar continuidad a la implementación de las estrategias.

El DT permitió generar un proceso de investigación innovador al considerar como 
protagonistas del proceso a los participantes, ya que el eje fundamental para el diseño 
de las estrategias de intervención fueron sus necesidades y experiencias, cumpliendo así 
con el objetivo de una IA.
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