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“El amor más grande es el que solo 
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“No tenía idea que era lo normal”

“yo siempre lo había visto como 
un pololeo tóxico no más”

“Siempre me culpé a mi”

“Puedo perderlo”

“Si me tocará hoy o no”

“Habían días buenos”

Mujeres que participaron en el proceso de diseño de Índigo.
Proyecto trabajado intensamente con y para las mujeres.



“Yo te creo y entiendo como te sientes”

“un abrazo grande y recuerda 
que nunca estarás sola!”

“eres valiosa, ámate, valórate”

“Estoy contigo, 
te apaño!”

“Eres fuerte y maravillosa,
no dejes que nadie
diga lo contrario”

“Confía y piensa en tí primero”

Mujeres que participaron en el proceso de diseño de Índigo.
Proyecto trabajado intensamente con y para las mujeres.
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Motivación
personal

¿Cómo es posible que haya pasado un año entero para 
darme cuenta? El tema surge a partir de una noticia 
que ocurrió en marzo del 2021. En ella, una mujer joven 
llamada Francisca Moll, se había suicidado tras haber 
realizado al menos tres denuncias en contra de su 
expareja. Tres meses más tarde, y faltando solo dos 
semanas para entregar mi informe de Seminario de 
Título, acepté haber sido también víctima de violencia. 
¿Cuántas mujeres serán como yo, que hasta incluso 
meses o años después de haber terminado la relación, 
no se dieron cuenta de la violencia que era ejercida 
sobre ellas? ¿Y tanto es así, que algunas incluso vuelven 
con su novio agresor o caen en el mismo ciclo? Más me 
impactó saber que amigas que conozco también han 
sido víctimas de esa violencia.
Por ellas, por pensar que era normal y por no saber que 
efectivamente la violencia podía ocurrir en el pololeo 
y por el resto de las mujeres, hago este proyecto. Para 
prevenir y concientizar de este importante tema. 
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Introducción
Por muchos años la violencia en el pololeo ha sido una 
temática oculta dentro de la sociedad Chilena. Hoy en 
día se han tomado diversas medidas para concientizar 
sobre este tema y aun así, sigue siendo una temática 
necesaria de abordar. Pasar por este tipo de agresión 
repercute por sobre la víctima en muchos sentidos, 
las que deterioran principalmente el área psicológica 
de la mujer víctima de esta violencia. Esto es debido a 
que los métodos de manipulación del agresor inhiben 
la toma de agencia personal de la mujer, lo que la lleva 
a perder el control de su propia vida, descuidando la 
planta de su bien estar y de su relación. Este es un ciclo 
que va escalando con el tiempo, por lo que es impres-
cindible frenar los comportamientos y relaciones de 
inmediato, haciendo de la experiencia un aprendizaje 
a futuro. La prevención y concientización puede jugar 
un rol dominante en la primera etapa de las relaciones 
violentas del pololeo. El primer paso para poder asumir 
los hechos es la aceptación como tal de lo que ocurrió y 
una forma de hacerlo es plasmarlo con las propias pala-
bras de la víctima, factor clave para asimilar lo ocurrido 
y recuperar la agencia personal.
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METODOLOGÍA
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Esta metodología se sustenta de 6 pilares

metodología doble diamante

La metodología del Doble Diamante nos impulsa a entender cuáles son los 
métodos y actividades correctos para perseguir un problema u oportunidad, 
otorgando claridad en los procesos. Además, permite definir con mayor pre-
cisión las fases a lo largo del desarrollo de un proyecto de UX. En cada etapa 
se considera necesaria la mentalidad optimista y empática con el entorno, el 
que será necesario complementar con el uso de diferentes métodos y herra-
mientas que colaboran con el desarrollo del proyecto (IDEO, 2015).

Marzo Diciembre

Inspirar Descubrir

Idear Proyectar

Centrado en 
las personas

Diseño 
participativo

Integral e
indisciplinario

Uso de proceso 
de prototipado

Visión 
sistémica

Mirada de 
futuro

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Detectar todo el potencial que existe en un sector 
o industria:
Objetivo específico: Identificar los distintos facto-
res que varían de la mujer entre su relación con 
ella misma y su entorno, junto con las emociones 
que le producen.
En qué ámbito se centra el proyecto: Datos y re-
portes; etnografía; potenciales usuarios; tenden-
cias; antecedentes y referentes.
Espacio que resulta fértil y/o interesante de estu-
diar en cuanto a posibles problemas u oportuni-
dades que aún no se han identificado ni analiza-
do o que presenta soluciones o antecedentes que 
se podrían cuestionar.
Del usuario se busca: Significados, Necesidades, 
Pensamientos, Acciones y Emociones
Entrevistadas un recorrido de su día a día antes, 
durante y recién terminada la relación, cómo la 
recuerda, qué percepciones tiene sobre esta, ade-
más la investigación se apoya con certificaciones 
de expertos.

- Mapa de Viaje

Comprender en profundidad a los usuarios y su 
contexto.
Objetivo específico: Analizar los patrones que se 
repiten identificando los ciclos de violencia den-
tro de la relación de la pareja que se plantea.
Validar con usuarios reales, cuáles son sus inquie-
tudes.
Por medio de un levantamiento cualitativo: Busca 
comprender las motivaciones detrás de las accio-
nes.
- Conocer las experiencias y significados Indivi-
duales. Comprender el proceso (el investigador es 
el principal recolector de información).
- Narraciones, historias, percepciones, significa-
dos.
- Exploratorio, descriptivo
- Idear Proyectar
- El investigador se traslada hacia las personas, 
lugares o instituciones que forman parte de su 
investigación. Este tipo de levantamiento permite 
empatizar con las personas para las cuales se está 
diseñando para entender genuinamente cuáles 
son sus prácticas y rutinas.
Entrevistas, formularios.
Primero se visualiza toda la información que 
se obtuvo del levantamiento de información, 
segundo se procesa la información reflexionar, 
organizar la información, detectar patrones, hacer 
grupos, encontrar vacíos, etc. En este punto se 
detecta el ciclo de violencia, luego de entrevistas 
e investigación.
Se detecta el desafío

- Mapa de interacciones críticas

Inspirar

Descubrir
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Generar soluciones que consideran desafíos del 
futuro y los quiebres actuales.
Objetivo específico: Prototipar herramienta de 
registro privado y seguro en baja resolución por 
medio de la co creación.
Esta tercera etapa es de creación y desarrollo 
de distintos prototipos. En esta etapa las ideas 
se vuelven tangibles para iterar y volver a crear 
a partir de las correcciones, generando así un 
proceso cíclico de iteración y prototipado. En esta 
etapa es clave validar en qué partes del proceso 
es realmente necesario hacer las intervenciones 
de información. El objetivo de la fase de desarrollo 
es conectar observaciones o ideas con solucio-
nes tangibles y obtener comentarios de diversos 
usuarios sobre las soluciones propuestas. Lo que 
implicaría hacer sesiones de co creación remota.
Se realizarán testeos de prototipos es en cuanto 
al entendimiento que este reciba por parte de 
la usuaria, junto con la cercanía que esta sienta 
a la herramienta, proporcionando un espacio de 
refinamiento para testear. Sistema que ocupa el 
Diseño de Experiencia de Usuario, partir prototi-
pando en baja calidad.

- Mostrar el registro de testeos y tabla de Valida-
ción de los prototipos. validación de un primer 
prototipo en baja resolución (cuaderno).

Desarrollar soluciones concretas e indicadores 
que permitan pilotear.
Objetivo específico: Implementar el prototipo en 
función de la aceptación por parte de las mujeres 
víctimas de la violencia en el pololeo. Esta es la 
última etapa y las actividades están orientadas a 
evaluar la propuesta final. Dado esto, se desarro-
llan indicadores y formas de medición para poder 
evaluar el éxito de la implementación y el cumpli-
miento de los objetivos propuestos. 
Analizar la extensión en la que los prototipos 
logran cumplir los diferentes atributos.
“El proceso iterativo permite a los diseñadores 
a obtener la opinión del público e integrarla en 
el rumbo que tome el diseño” (Design Council, 
2017).
El máximo estado de avance que se aspira en 
este proyecto es presentar un prototipo en fase 
2, teniendo descritas todas las características 
del producto, de manera que con eso se puedan 
levantar fondos, ya sea por inversionistas o fondos 
concursables para desarrollar la herramienta.

- Evaluando el prototipo (teléfono o computador) 
en función de las tareas logradas por parte de las 
usuarias y trabajadores de la fundación Honra.

Idear
Proyectar
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PUEDO PERDERLO Las ideas preconcebidas sobre el amor romántico, 
con su carga de altruismo, sacrificio, abnegación 
y entrega, que se les enseña a las mujeres desde 
que nacen a través de múltiples canales por los 
que se filtra la cultura vigente (Deza, 2012) cons-
tituyen un riesgo en esta etapa evolutiva, ya que 
este ideal arraigado en nuestra cultura patriar-
cal apunta a una relación desigual y jerárquica, 
permitiendo el ejercicio de la violencia como 
consecuencia lógica y natural de ese ideal de re-
lación amorosa. En las jóvenes, la permanencia en 
relaciones violentas, a diferencia de las mujeres 
adultas, puede explicarse por la inmadurez emo-
cional, la intensidad del sentimiento, las creencias 
estereotipadas sobre roles y modelos sexistas, así 
como por las ideas acerca del amor romántico 
mencionado recientemente (Yela, 2000, 2003), 
dado que no están presentes condicionantes 
como la dependencia económica, los hijos y las 
presiones familiares o sociales, (González-Ortega, 
Echeburua y De Corral, 2008; Hernando, 2007). 
Esto lleva a que las personas que sufren violencia 
persistan en la relación con tal de mantenerla si 
se encuentra sostenida en esa idealización del 
amor, que se basa en la idea de que el amor todo 
lo puede y soporta (Schiavetti, 2021). Algunas mu-
jeres que sufren violencia dentro de la relación de 
pololeo, expresan que es “algo normal” o simple-
mente no la identifican como tal. Para algunas 
mujeres la violencia significa únicamente agre-
siones físicas, o incluso verbales, y cuando esto 
no ocurre consideran que su relación es “sana” o 
como “cualquier otra” relación (Flores, 2018).
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Las violencias sufridas en el pololeo son una de 
las agresiones hacia las mujeres que se encuen-
tran más invisibilizadas, ya que no se encuentran 
incluidas (o son insuficientes), en la mayoría de 
las legislaciones, ni están en los sistemas esco-
lares ni de salud del mundo (OEGS, 2013). Las 
violencias en el pololeo o noviazgo, son bastante 
frecuentes tanto a nivel nacional como mundial. 
El informe “Rompiendo Moldes” se contextuali-
za en ocho países de América Latina y el Caribe, 
analizando las creencias de las y los jóvenes de 15 
a 25 años en torno a la violencia y las relaciones 
de pareja de dichos países. Este señala que el 56% 
de los hombres y el 48% de las mujeres entre 20 
y 25 años afirman conocer casos de violencia que 
han sufrido amigas en el último año, mostrando 
la prevalencia de la problemática en la pobla-
ción juvenil. A la vez, el 61% de las mujeres y 55% 
de los hombres encuestados (de 15 a 25 años) 
piensan que las mujeres aguantan situaciones 
de violencia de sus parejas porque los agresores 
amenazan con matarlas, dejando en evidencia 
que el maltrato no comienza con la formalización 
de las relaciones, sino que desde sus inicios más 
tempranos. 

En Chile, los actos de violencia en la pareja co-
mienzan comúnmente durante el pololeo, antes 
de la convivencia (Casanueva y Molina, 2008; 
Valdivia-Peralta, 2019). Dado esto, la prevención 
y concientización puede jugar un rol dominante 
en la primera etapa de las relaciones de pareja.  
Esto sienta las bases sobre las maneras en que 
las personas se vinculan amorosamente a lo largo 
de sus vidas. De esta forma, se terminan normali-
zando comportamientos violentos, algunos más 
abiertos y reconocidos, otros más sutiles. Todos 
son parte de un continuo que finaliza en violen-
cia crónica, y que debemos desterrar de nuestra 
sociedad y cultura de forma imperiosa (Eltit, 2021).
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Esta violencia en la pareja suele ser física, psicoló-
gica y sexual. Quizá, la más difícil de identificar y 
diagnosticar es la violencia psicológica, principal-
mente porque las mujeres que viven este tipo de 
violencia no
logran identificarla. Sin embargo, la violencia psi-
cológica puede traer consecuencias igual de gra-
ves que la violencia física y sexual (Flores, 2018). 
De esta forma, pasa a ser una víctima silenciosa 
del sistema y frente a esto se han desarrollado 
numerosas teorías que intentan explicar los moti-
vos por los que una mujer víctima de violencia de 
género no rompe con su agresor o, tras romper la 
relación, vuelve con él (Amor y Rcheburúa, 2010). 
Las mujeres tienden a callar este tipo de agresio-
nes, ya que muchas veces intentan proteger su 
propia imagen y la del agresor por amor, además 
de sentirse juzgadas por las personas, e inclu-
so por ellas mismas, al develar situaciones de 
violencia, atribuyéndose toda la responsabilidad 
a ellas (Eltit, 2021). Es en esta oportunidad donde 
en la única persona en la que se confía, que sabe 
y entiende, somos nosotras mismas, es por eso 
que el primer paso para poder asumir los hechos 
es la aceptación como tal de lo que ocurrió y una 
forma de hacerlo es plasmarlo con palabras. Es 
en esta oportunidad también donde los hechos 
plasmados por la propia víctima es un factor clave 
para asimilar lo que ocurrió y no dejarse llevar 
por lo que le diga el agresor, que suele ser “dan-
do vuelta” los escenarios y culpando a la víctima 
por sus comportamientos. 
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El escenario ideal sería que todas las mujeres 
pudieran recibir atención psicológica, pero la rea-
lidad es que existen muchos factores que inhiben 
recurrir a esta opción tales como: factores eco-
nómicos, la vergüenza, no querer aceptarlo o el 
temor de que si lo acepta puede perderlo. De un 
estudio realizado por la fundación “Soy Más”, de 
una muestra de 121 mujeres, solo el 36% de ellas 
han recibido atención psicológica. En otra oca-
sión, una muestra de estudiantes universitarios 
chilenos, el 57% declara haber mantenido esta si-
tuación en secreto y menos del 4% de haber acu-
dido a instituciones de salud o judiciales solicitan-
do ayuda (Vizcarra y Poo, 2011). Entonces, ¿a quién 
acude el 64% restante de las víctimas? Es tanto 
un deber de la sociedad, como un deber personal 
proporcionarle los recursos necesarios a la mujer 
para concientizar sobre el tema haciendo que ella 
pueda visibilizar que desde el principio un deter-
minado hecho, que para la mujer no era violencia, 
ahora sí lo es, haciéndolo tangible. “Un paso en el 
empoderamiento es cuando las mujeres adquie-
ren el sentimiento de agencia personal, cuando 
empiezan a actuar en su propio nombre. Agencia 
puede implicar una intervención
significativa y decidida, la construcción de algo 
nuevo, sea a nivel personal o colectivo” (Char-
mes y Wieringa, 2003) de manera que cuando ya 
haya podido visibilizar los hechos pueda recurrir 
a algún tipo de ayuda, anteponiendo su salud 
mental por sobre la relación.

Hablando desde la experiencia personal y de las 
mujeres con las que he hablado que han pasado 
por la misma situación, es más sano darse cuenta 
uno mismo de las situaciones de violencia por 
las que se han pasado, en vez de que alguien te 
diga “abre los ojos” o “termina con él porque no 
te hace bien”, porque las mujeres suelen ponerse 
a la defensiva y no quieren visibilizar lo que pasa. 
“Cuando se empiezan a sentir forzadas es muy 
difícil que les ayudemos” (En conversación con 
la investigadora y Tomás Honorato, Fundador y 
Coordinador de Proyectos de la Fundación Honra, 
14 de abril, 2021). Aunque incluso a veces los cer-
canos prefieren ni meterse. Del informe mencio-
nado previamente “Rompiendo Moldes”, “el 86% 
de las y los jóvenes creen que sus amistades no 
intervendrían si un amigo le pega a su novia y el 
25% cree que sus amistades no intervendrían si la 
agresión sucede en un espacio público” (Oxfam 
International, 2018). Los factores protectores son 
aquellos recursos personales, sociales e institu-
cionales que promueven el desarrollo exitoso del 
individuo o que disminuyen el riesgo de un desa-
rrollo alterado; se pueden potenciar, destacando 
y desarrollando las mejores herramientas en cada 
persona para enfrentar la adversidad (Bronfen-
brenner, 1979; Munist et al., 1998). A la largo del 
tiempo, según el Observatorio de Equidad de 
Género en Salud (OEGS, 2013) cuando se estable-
ce un estilo violento de relación en el pololeo, 
esta tiende a exacerbarse cuando se establecen 
vínculos de mayor formalidad. Por lo que es im-
prescindible frenar los comportamientos y rela-
ciones de inmediato, haciendo de la experiencia 
un aprendizaje a futuro.
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Las mujeres son víctimas de violencia 
(Agresión, denuncia y pololeo)

Nadie discute hoy en día que la mujer es violen-
tada en su propio ambiente. Donde se supone 
que la mujer debiera sentir la mayor protección, 
vive sin embargo, en las peores condiciones de 
seguridad físicas y psicológicas. Según la ONU 
Mujeres, el 35 por ciento de ellas, a escala mun-
dial, ha experimentado alguna vez violencia física, 
sexual o vitual por parte de su pareja íntima. En 
Chile, 1 de cada 3 mujeres sufre de algún tipo de 
violencia (INE, OCDE, 2015). La Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), ratificada por Chile en 1989 creó el Comité 
CEDAW para supervisar su aplicación, el cual ha 
sido fundamental para establecer que la prohibi-
ción de discriminación contra la mujer abarca la 
violencia ejercida en su contra. En su recomenda-
ción general N.o 19 de 1992, el Comité señaló que: 
“El artículo 1 de la Convención define la discrimi-
nación contra la mujer. Esa definición incluye la 
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia 
dirigida contra la mujer porque es mujer o que 
la afecta en manera desproporcionada. Incluye 
actos que infligen daños o sufrimientos de índole 
física, mental o sexual, amenazas de cometer 
esos actos, coacción y otras formas de privación 
de la libertad”. Para los efectos de este estudio, 
entendemos por violencia no solo la física, sino 
que también la psicológica, sexual, económica y 
virtual:
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Física: Son todas las agresiones que atentan con-
tra el cuerpo de una persona, ya sea a través de 
golpes, lanzamiento de objetos, encierro, etc. Se-
gún los registros sobre violencia en las relaciones 
de pareja en jóvenes INJUV, en el 2018, en el que 
se vieron representados jóvenes de 15 a 29 años 
se muestra que “Respecto a las acciones violentas 
percibidas, el 91,3% señaló que se trataba de in-
sultos o gritos, un 68,5% empujones y lanzamien-
to de objetos en discusiones, el 64,6% reportó 
conocer casos de parejas que se dan golpes y el 
18,3% señala conocer, haber visto o escuchado a 
alguien que fue forzada/o a participar en un acto 
sexual sin consentimiento”. 

Sexual: Acto de coacción o amenaza hacia una 
persona con el objetivo de que lleve a cabo una 
determinada conducta sexual. El mismo estudio 
mencionado en la violencia física muestra que un 
“11,1% que su pareja la ha presionado para tener 
relaciones sexuales, aunque no lo desee” (INJUV, 
2018).

Se expresa de diversas maneras relacionadas con 
la manipulación emocional, la humillación, las 
amenazas, los celos y el acoso. En este periodo lo 
que más se visualiza es el control, donde la pareja 
le dice con quién debe relacionarse y con quién 
no. En este tipo de agresión, los agresores mani-
pulan y coartan la libertad de acción, y también la 
libertad mental, haciendo que la culpa y el miedo 
de las víctimas se apoderen de ellas, invalidando 
sus emociones. “Abarcan una gama de métodos 
verbales y mentales diseñados para herir emocio-
nalmente, coaccionar, controlar, intimidar, dañar 
psicológicamente y expresar ira” (Follingstad, 
2007). 

PSICOLÓGICA FÍSICA

SEXUAL
 Virtual: “Mensajes que deben ser respondidos a 
la brevedad, revisión autorizada o no de mensaje-
rías, exigencia de claves personales, aplicaciones 
para seguir la ubicación del otro, solicitud de 
fotografías íntimas que luego pueden usarse para 
extorsionar, son nuevas formas de control y ame-
naza sobre la pareja en este periodo que plantean 
el desafío de ser claramente visibilizadas como 
violencias, para lograr prevenirlas y erradicarlas” 
(Schiavetti, 2021).

VIRTUAL
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Debido a la dificultad que se genera en reconocer 
un hecho de violencia, como se mencionó en el 
planteamiento del problema, existen organiza-
ciones que se han encargado de concientizar a 
la mujer sobre este tema para lograr identificar 
qué tipo de violencia su pareja le ejerce y cuál es 
el grado de este. Un ejemplo de esto es el Afiche 
Violentómetro creado por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH). Este es un afiche 
gráfico que permite dar un valor a diferentes 
manifestaciones de violencia que se encuentran 
ocultas en la vida cotidiana. Este cuenta con tres 
categorías principales: Cuidado!, Reacciona! y Alé-
jate!, mostrando en el costado derecho los tipos 
de violencia para cada categoría. La violencia va 
escalando, lo que no significa que, por estar en la 
primera categoría, no pueda escalar a la segunda 
y tercera. Esto quiere decir que es importante 
tomar medidas en la primera y segunda catego-
ría, para no llegar a la tercera. Está basado en el 
“Violentómetro” del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Por otro lado, existen muchas fundaciones 
con el propósito de ayudar a la mujer que vive 
una situación de violencia y no sabe cómo salir 
o si es que quiere salir tales como la Fundación 
Honra con la que se está trabajando y aporta en 
este proyecto. Esta lleva 8 años ejerciendo un rol 
educador dentro de la sociedad chilena. Contan-
do con profesionales que poseen las herramien-
tas necesarias para poder ejercer ese rol, además 
de tener las capacidades para acompañar y asistir 
a mujeres víctimas de violencia de género y la no 
violencia en pareja. Con el propósito de reeducar 
a la sociedad y romper las barreras culturales que 
muchas veces justifican el actuar violento hacia 
la mujer.

Por otro lado, aun cuando haya decidido enfren-
tar el hecho y ponerle freno al ciclo de violencia 
junto con la relación, se produce una contradic-
ción. La mente juega en contra y crea un esta-
do de shock. “Existen alteraciones de memoria 
psicógenas por otro mecanismo de dinamismo 
inconsciente, por el cual se pretende olvidar algo 
que resulta traumático o doloroso, y se borra del 
recuerdo, como si no hubiera existido. Son con-
sideradas como un mecanismo de defensa de la 
personalidad, aun en autores, testigos o víctimas 
de delitos, accidentes, agresiones, homicidios, 
violaciones, etc., que quieren olvidar lo ocurrido 
y lo reprimen y apartan del mundo consciente” 
(Burgos, 2010). Esto hace que asimilar los hechos 
tal y como fueron se haga mucho más difícil de lo 
normal, sumando el factor persuasivo del agresor, 
el que da vuelta los escenarios y muestran reali-
dades ficticias a la víctima para que ella no tome 
acción en contra de él. 

Gracias al estudio realizado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en España, 
“Sobre la Inhibición a denunciar de las víctimas 
de violencia de género”, se concluye un patrón 
en la personalidad del agresor. El sujeto suele 
tener comportamientos de control, tales como: 
Controlar lo que hace la víctima, a quién mira, con 
quién habla, qué lee, dónde va; Limitar o anular 
las situaciones de relaciones sociales interperso-
nales; Usar los celos para justificar las acciones; 
Control de las personas importantes para las 
víctimas: familia, amigos y amigas, compañeros 
y compañeras de trabajo, e incluso hijos; Limi-
taciones para trabajar fuera de casa, formarse o 
relacionarse; y por último aislarla de sus familiares 
y amigos. Estos comportamientos de abuso y 
control, las amenazas y la intimidación provo-
can daño a nivel psíquico llegando a deteriorar 
la autoestima y la forma de interactuar con el 
medio y con el resto de las personas, jugando con 
la psicología de la víctima, ya que mientras más 
dañada psicológicamente está una mujer, más 
depende de su agresor.
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La víctima silenciosa del sistema

En Chile, la violencia contra la mujer se trata 
en 3 ámbitos: familiar, laboral y penal. Antes de 
entrar en el fondo del asunto es importante tener 
presente las definiciones de “víctima” y “victima-
rio”. Víctima es quien sufre daño o resulta perju-
dicado en cualquier acción o suceso por culpa 
ajena. Victimario, es la persona que con sus actos 
y conductas hace sufrir o convierte en víctima 
suya a alguien. A mediados de 2018, muere una 
adolescente de 17 años llamada Gabriela Alcaí-
no y su madre en manos de su ex pareja, Fabián 
Cáceres. Sin embargo, el hecho no fue considera-
do un femicidio, ya que no mantenían un vínculo 
de convivencia. La ley de entonces exigía que la 
víctima fuera la actual o ex cónyuge o conviviente 
del autor. Dado esto, un año después, se propuso 
formular un proyecto con suma urgencia para in-
cluir el pololeo en la tipificación del femicidio. De 
aquí nace la “Ley Gabriela”, iniciativa que amplía 
el delito de femicidio para cualquier homicidio 
por razones de género, aplicando para cualquier 
tipo de relación que una mujer tenga con su 
agresor, incluyendo a las que no sostuvieran nin-
gún tipo de vínculo de convivencia, matrimonial, 
entre otros (T13, Villar, 2020). 

Para el caso de estudio vamos a situarnos en una 
relación de pareja que víctima y victimario man-
tienen una relación de noviazgo, o como se dice 
en Chile, pololeo, donde la víctima es la mujer y el 
victimario su pareja masculina. Gracias a un estu-
dio sobre la inhibición a denunciar de las víctimas 
de violencia de género, se concluye un patrón en 
la personalidad del agresor: el sujeto suele tener 
comportamientos de control los que generan 
invalidación a la mujer ocupando técnicas coer-
citivas de tipo ambiental y emocional según la 
clasificación de Rodríguez Caballeira tales como, 
en la ambiental, el aislamiento o separación de la 
red de soporte social, control de la información, 
creación de un estado de dependencia existen-
cial, debilitamiento psicofísico y, en la emocional, 
la activación emocional del miedo, la culpa y la 
ansiedad con la aplicación selectiva de premios y 
castigos, y la denigración del pensamiento crítico.

Afiche de campaña para exigir la 
ley Gabriela
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Tomar acción

Hoy en día, el Gobierno de Chile ha implementa-
do medidas para orientar a la mujer a qué debe 
hacer frente a situaciones de violencia de género. 
Estas van a guiar a la mujer según los hechos 
ocurridos de agresión que ella plantee siendo víc-
tima o testigo de la violencia. Los canales son los 
siguientes: el WhatsApp de la mujer +56 9 9700 
7000, el número de orientación telefónica 1455 y 
la última de las iniciativas del gobierno llamada 
“mascarilla 19”. Si bien, es un momento en que la 
mujer adquiere sentimiento de agencia perso-
nal, sin embargo, viene a ser más importante, ya 
sea que se efectúe o no la denuncia, aprender 
sobre esta experiencia, para romper el ciclo de la 
violencia no solo formalmente sino mentalmente, 
todo lo cual se genera a partir del aprendizaje 
situado que produce agencia personal. Esto es la 
ruptura del ciclo de agresión, retomar el control. 
“El aprendizaje situado supone un aprendizaje 
activo, centrado en experiencias significativas y 
motivantes, el fomento del pensamiento crítico 
y la toma de conciencia” (Bizcarra, Poo y Dono-
so, 2013). Si el ciclo de agresión es un descontrol, 
donde la mujer pierde el control de su vida; esto 
es retomar el control, es romper el ciclo.

Afiches de campañas del Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género
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La bitácora es un instrumento que 
genera agencia personal 
(Dejar constancia escrita de 
un hecho)

Hablamos de registro para explicar la necesidad 
de constatar un hecho concreto que ocurre en un 
lapso de tiempo. Toma la forma de bitácora cuan-
do se lo dota de una organización cronológica. 
El Registro es una herramienta que favorece la 
reflexión que recoge las observaciones, pensa-
mientos, interpretaciones, sentimientos, viven-
cias y relaciones con la realidad, que proporcio-
na información relevante para la vida individual 
contribuyendo al desarrollo profesional y socio 
personal del individuo. (Palomero, 2010). Este 
método de plasmar los hechos puede adoptar 
diversas maneras, ya sea electrónicas, en papel o 
fotográficas. Hoy en día existen muchos forma-
tos de bitácoras, especialmente en los sitios web, 
tales como “bitácorasdeviaje.com” en donde el 
usuario registra los viajes que ha transcurrido por 
un tiempo determinado incorporando imágenes, 
pensamientos y emociones que se le cruzan por 
la cabeza, relatos objetivos de lo sucedido, entre 
otros. 
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Para el caso anterior, la bitácora es de forma 
pública, pero hay muchas formas de hacer un 
registro privado de los hechos tales como canda-
dos en los casos de los diarios de vida en papel, 
que representan la intimidad, lo que es para este 
proyecto fundamental, ya que es necesario que 
la víctima se sienta protegida registrando los 
hechos de una manera privada y segura. Una 
manera de adquirir agencia personal es median-
te el uso de una herramienta de registro como 
la bitácora personal. Entre sus características, 
podemos destacar los siguientes: 1. Permite la 
exploración de la historia personal; 2. Permite la 
identificación de las propias vivencias, así como 
la toma de conciencia de las dificultades emocio-
nales y relacionales; 3. Permite el reconocimiento 
de emociones, sentimientos y necesidades; 4. 
Permite desarrollar la capacidad de observar e 
interiorizar; y 5. Es una herramienta pedagógica 
para impulsar el desarrollo y crecimiento per-
sonal. (Palomero, 2010). Se ha encontrado que 
seguir una bitácora permite obtener mejoras sus-
tanciales en la salud física y psicológicas (Baikie, 
Wilhelm, 2018). Cuando se registra siguiendo el 
estilo bitácora la mente se ordena. Lo que se va 
narrando va adquiriendo sentido, permitiendo 
que los recuerdos se organicen para mirar objeti-
vamente los eventos traumáticos, lo cual ayuda 
a estructurar el pensamiento y tomar decisiones. 
(Harber y Pennebaker, 1992).

¿De qué manera el acto de recordar y registrar 
activa un paso al empoderamiento o agencia 
personal? 

En conversación con la psicóloga, Carolina Sepúl-
veda, ella señala que “cuando más estemos abier-
tos a nuestros sentimientos, mejor podremos 
leer los de los demás”. Dentro de las finalidades 
de la bitácora, es decir, del registro, este se ocupa 
para reflexionar sobre lo sucedido. Si se tiene la 
capacidad de aprender de los propios errores, es 
ahí cuando la persona se empodera y adquiere 
agencia personal, la capacidad de actuar por su 
propio nombre.

En conversación con Tomás Honorato, trabajador 
de la fundación Honra, los relatos coherentes 
y validados tanto por las víctimas de violencia 
como por su entorno inmediato y su comunidad, 
son fundamentales para restablecer el daño y 
superar la experiencia de violencia y el trauma. Es 
por eso que un apoyo escrito de los hechos ocu-
rridos son un respaldo para lograr esa validación, 
pudiendo tener registro de la secuencia y el día 
de los sucesos.

Permite la exploración de la historia 
personal.

Permite la identificación de las propias 
vivencias, así como la toma de conciencia 
de las dificultades emocionales y 
relacionales.

Permite el reconocimiento de emociones, 
sentimientos y necesidades.

Permite desarrollar la capacidad de obser-
var e interiorizar.

Es una herramienta pedagógica para im-
pulsar el desarrollo y crecimiento 
personal.

1.

2.

3.

4.

5.
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Proyecto centrado en las mujeres 
víctimas de violencia en el pololeo 
(Usabilidad, Experiencia de Usuario)

La ISO (Organización Internacional de Normaliza-
ción) define Usabilidad como el “grado de efica-
cia, eficiencia y satisfacción, con la que usuarios 
específicos pueden lograr objetivos específicos 
en contexto de usos específicos”. La “usabilidad” 
es una disciplina que se interesa en la forma 
cómo diseñar sitios web para lograr la mejor 
experiencia de los usuarios, esto es, el desarrollo 
de la interfaz para interactuar con ellos de forma 
intuitiva, atractiva y amistosamente. (Hassan, 
2002). El diseño no es en sí mismo usable: “lo es 
para usuarios específicos en contextos de uso 
específicos”. Este se centra en el usuario, a quien 
se dirige. Centrarlo en el usuario supone tenerlo 
presente desde el comienzo del desarrollo del si-
tio. Se debe conocer a los usuarios en sus necesi-
dades para entender de qué forma usarán el sitio. 
Para lo anterior, es importante testear el sitio con 
los propios usuarios. 
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¿A qué nos enfrentamos desde el diseño de 
experiencia?
 Al desafío de no caer en el estereotipo de las 
mujeres en el uso de los servicios que diseñamos. 
Desde etapas tempranas, debemos incorporarlas 
en nuestros procesos de diseño, tratando de ga-
rantizar esa equidad a veces tan esquiva. Desde 
cómo ideamos nuestros procesos de investiga-
ción y testeos de experiencia de usuario, a la ma-
nera en la que la aplicación se dirige a la mujer.

La finalidad del diseñador de Experiencia de 
Usuario consiste en crear un producto útil, fácil 
de usar, que aporte valor y aceptación en su uso 
en el menor tiempo posible (Medina, 2020). Hay 3 
conceptos de usabilidad. 1. “Findability”, expresión 
que se utiliza para determinar la accesibilidad 
de un sitio; 2. “Usabilidad”, determinación sobre 
la facilidad o no para navegar en un sitio; y 3. 
“Accesibilidad”, esto es la capacidad para que el 
sitio pueda accederse desde cualquier dispositi-
vo. La usabilidad no solo depende del diseño de 
la interfaz, sino también de su arquitectura, esto 
es, de su estructura y organización, que son el 
componente no visible del diseño (Hassan, Martín 
y Iazza, 2004).

El diseño debiera innovar permanentemente, 
para lo cual será relevante conocer la experiencia 
del usuario, entender sus requerimientos y las 
satisfacciones o frustraciones. Es aquí donde se 
presenta el contexto en donde se encuentra a la 
víctima que ha sido agredida de alguna forma 
y no ha identificado el suceso como violencia, 
pero sí le afectó en algún sentido. Dado esto, la 
usabilidad ha de entender el grado de compleji-
dad que se requiere para hacer que la mujer se 
sienta confiada (ambiente amigable) y protegida 
(darle seguridad de que lo que está escribiendo 
en privado y personal). Esto es posible por medio 
de las herramientas que posee el mundo de la 
tecnología que dan paso para crear plataformas 
y aplicaciones en las que se les puede incorporar 
esta herramienta que le proporcionen a la víctima 
seguridad y confianza.

Según Natalia Hernández, Psicóloga del Obser-
vatorio de Malos Tratos a Mujeres, “debemos 
aprovechar el momento histórico (lucha del 
feminismo) en el que nos encontramos para 
alcanzar la igualdad. Para lograr que desaparezca 
el machismo hay que apostar por la educación 
desde la escuela y la sensibilización de la socie-
dad”. A partir de esto, una parte de la educación 
que se necesita es hacia las mujeres, a la cuales 
no se le habla que existe la violencia en el pololeo, 
o que son hechos que ocurren en el matrimonio, 
entonces muchas mujeres, al tener su primer 
pololo, no saben lo importante que es identificar 
actos de violencia o los dejan pasar porque pien-
san que fue un suceso aislado, pensando que no 
volverá a pasar con la fe de que será distinto en el 
futuro. Entonces, ¿Cómo hacemos que el diseño 
de experiencia asuma la perspectiva de género 
en la ejecución del proceso de diseño?
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ANTECEDENTES

“Mi Bitácora de Viaje”: el programa Integra Mujer, 
proyecto que busca desarrollar la autonomía 
económica de las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar que no tienen ingresos propios, a 
través del fortalecimiento de sus capacidades, ha-
bilidades y recursos personales, sociales y labora-
les facilitando su acceso, inserción y permanencia 
en un puesto de trabajo formal. Implementó una 
bitácora para trabajar con las mujeres que habían 
sufrido este tipo de violencia, en las que ellas de-
bían escribir como una forma de empoderamien-
to personal y salir adelante. (Imagen de Bitácora 
otorgada por Tomás Honorato, Fundador y Coor-
dinador de Proyectos de la Fundación Honra)

El programa ViRAJ, se plantea que el cambio de 
actitudes de aprobación de la violencia que las 
normas sociales perpetúan es una estrategia in-
dispensable para prevenir la violencia de género. 
“Se necesita concientizar a las y los jóvenes en 
que la violencia es una forma de control sobre 
la otra persona y que comienza frecuentemen-
te con formas sutiles de violencia psicológica”. 
Es más difícil para los y las jóvenes identificar la 
violencia psicológica y las formas más sutiles de 
la violencia sexual; por eso, el programa ViRAJ 
eligió poner énfasis en estas formas de violencia. 
(Imagen extraída del programa de VIRAJ)

La página web PREVINT creada en base a dife-
rentes estudios que indican que las conductas 
agresivas ocurren en la vida cotidiana y siempre 
resultan en daños físicos o psicológicos, de mayor 
o menor gravedad. La investigación muestra que 
estos comportamientos pueden surgir tempra-
no en los diferentes tipos de relaciones entre los 
jóvenes y tener serias consecuencias para el desa-
rrollo de comportamientos pro sociales. Por esto, 
la página entrega información de cómo identifi-
car la violencia mostrando ejemplos de aquellas 
con ilustraciones.

(Imagen de Bitácora otorgada por Tomas Honorato, Funda-
dor y Coordinador de Proyectos de la Fundación Honra)

(Capturas personales de la página PREVINT) (Imagen interior del programa “VIRAJ”)
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Libro “Why does he do that?”: El libro comienza 
con la premisa de que si él dice que te quiere, por 
qué lo hace? Es una oportunidad para ver dentro 
de la mente del agresor enojado y manipulador, y 
comenzar a cambiar tu vida. Leyendo se aprende 
de las primeras señales de advertencia de abuso, 
la naturaleza del pensamiento abusivo, el mito 
sobre los abusadores, diez tipos de personalidad 
abusiva, el papel de las drogas y el alcohol, qué 
puedes arreglar y
qué no y finalmente, cómo salir de una relación 
violenta de forma segura. (Imagen extraida de la 
librería digital “Christianbook”)

Página Web “Bitácoras de Viaje”: Como se men-
ciona previamente, en ella, el usuario registra los 
viajes que ha transcurrido por un tiempo deter-
minado incorporando imágenes, pensamientos 
y emociones que se le cruzan por la cabeza, 
relatos objetivos de lo sucedido, entre otros. Esto 
se asemeja a lo que son las etnografías, un texto 
comprensivo, antes que descriptivo, que expresa 
una experiencia (Mora, 2020). “El comienzo de 
la etnografía devuelve a la niñez, donde todo es 
pregunta, donde las angustias y la incertidum-
bre operan sobre cualquier recionalidad, donde 
la nostalgia se asoma en los sueños” (Carreño. 
2007). (Captura personal de pagina Web www.
bitacorasdeviaje.com)

(Imagen extraida de la librería digital “Christianbook”) (Captura personal de pagina Web www.bitacorasdeviaje.com)
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USUARIA
Debido a que las relaciones de pololeo de mayor 
formalidad y con mayor proyección a futuro se 
dan de los 18 a 25 años, la usuaria con la que se 
trabajará será una mujer dentro de este rango 
etario. Además, debido a que la violencia en el 
pololeo no es excluyente a un sector socioeconó-
mico, “La violencia contra las mujeres se constitu-
ye en un problema social transversal al conjunto 
de la población del país. Se extiende a todos los 
sectores de la sociedad independiente de la clase, 
pueblo originario, niveles de ingresos, cultura, 
nivel educacional, edad, religión, orientación se-
xual, identidad de género u otro” (Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, 2018), se ha decidi-
do trabajar con las mujeres que hayan pasado por 
violencia en el pololeo y que estuvieran dispues-
tas a aportar en el proyecto. 
A pesar de que la usuaria, en un comienzo, sería 
la mujer de los 18 a 25 años de cualquier nivel 
socioeconómino, que mantuviera una relación 
de pololeo y atrapada en el ciclo de violencia sin 
saberlo, en el proceso de diseño se llegaron a 
interacciones y conclusiones que redireccionaron 
a la usuaria a la mujer, con las mismas caracterís-
ticas que se encuentre en una relación y quiera 
cuidar de ella misma y de su pololeo. 

Se define el momento en el que las usuarias usa-
rían la aplicación mediante las conclusiones to-
madas en conversación con las mujeres durante 
la creación del mapa de viaje. Se toma la decisión 
de contextualizar el uso de la App en la habita-
ción de la mujer, de noche, a modo de repasar el 
día y registrar lo sucedido antes de que se olvida. 
Cabe recalcar que las usuarias tienen libre dispo-
sición de la herramienta y les sería de compañía si 
ellas quisieran, a cualquier hora del día.
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Métodos del agresor

La mujer que se encuentra atrapada en un ciclo 
de violencia, generalmente tiene a su lado a 
un hombre que manipula los sentimientos de 
la víctima para apropiarse de ella. Los siguien-
tes métodos son los caminos a la invalidación y 
victimización que ocupa el agresor y los efectos 
que producen en la mujer víctima de su violencia 
(Escudero, Polo, López y Aguilar, 2005).

Privar a la víctima de todos los soportes sociales debilitando su habilidad para 
resistir Generar en ella un intenso interés por él
Hacer a la víctima dependiente del interrogador

Fijar la atención sobre situaciones inmediatas; promover la introspección 
Eliminar estímulos que compitan con los controlados por el captor Frustrar 
todas las acciones que no estén de acuerdo con la sumisión

Agotamiento
Debilitar la habilidad física y mental para resistir

Cultivar la ansiedad y la desesperación

Proveer motivaciones positivas para la sumisión
Impedir adaptaciones a la privación

Sugerir la futilidad de la resistencia

Hacer que el precio de la resistencia parezca más dañino a la autoestima que 
la capitulación Reducir al prisionero a preocupaciones a un «nivel animal»

Desarrollar hábitos de sumisión

Aislamiento

Monopolización de 
la percepción

Debilidad inducida

Amenazas

Indulgencias 
ocacionales

Demostración de 
«omnipotencia»

Degradación

Amenazas

MÉTODOS GENERALES EFECTOS QUE PRODUCEN

(Tabla elaboración propia en base al “Esquema de 
coerción de Biderman” (Escudero, Polo, López y Agui-
lar, 2005))
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Al analizar las características de la mujer y la 
relación con su pololo/agresor, se logra crear 
un mapa de viaje en cuanto a la evolución de la 
usuaria antes, durante y después (al terminar) 
de su relación, creando un arquetipo ficticio 
llamado Sofía. Se pueden apreciar las relaciones 
familiares, de amistad, pasatiempos, frustracio-
nes, personalidad, prioridades y sentimientos. 
Aquí se destaca el deterioro de la víctima al 
pasar por una relación de violencia, teniendo 
en cuenta los métodos que ocupa el agresor 
sobre ella y cómo se manifiestan los efectos que 
se producen en su persona, llegando el deterioro 
hasta un punto tal de vulnerabilidad que ella 
siente que su única opción es volver a la relación 
que tenía previamente o a buscar una parecida, 
lo que la lleva a empeorar y agravar su situación.

MAPA DE 
VIAJE

El mapa de viaje se crea en base a experiencias 

de distintas mujeres que, con mucha valentía, 

aceptaron compartir sus experiencias. Los testi-

monios se analizaron, concluyendo al mapa de 

viaje final que recopila las historias entregadas.
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Unida a su familia, participa en las comi-
das y juegos familiares. Se interesa por 
la vida íntima de sus hermanos y es muy 
abierta para contar la suya teniendo 
mucha confianza con ellos.

Lentamente comienza a distanciar-
se de su familia, pasa mas tiempo 
encerrada en su pieza que cualquier 
otro lugar. Se pelea mucho con sus 
papás y hermanos. Evita hablar de su 
vida amorosa y se pone a la defensiva 
cuando comentan de su pololo.

No confía en sus papás para contarle 
cómo se siente, porque no está tan se-
gura de si su ex novio le dirá que va a 
cambiar y vuelven a estar juntos o no. 
Intenta mantenerse al margen de las 
actividades familiares, pero se siente 
sola, aunque los necesite.

Unida a sus amigas y amigos. Le gus-
ta organizar salidas a los restoranes y 
hablar por teléfono para saber de cada 
uno, les tiene mucha confianza y les 
cuenta todo lo que le pasa en su día.

Al paso del tiempo ve cada vez me-
nos a sus amigas, no participa en las 
salidas y evita los llamados telefónicos. 
Ellas le preguntan cómo va su relación 
y Sofía, como se siente feliz y enamo-
rada, no se atreve a contar nada para 
evitar que sus amigas le digan algo o 
piensen mal de su pololo.

Sus amigas intentan hacer contacto 
con ella, pero como todavía es muy 
reciente no esta segura de lo que 
quiere o le conviene contar, por lo que 
sale con ellas, fingiendo que esta bien, 
pero no les habla del tema, sintiéndo-
se sola al mismo tiempo.

Pintar, hacer ejercicio, ver series, cantar, 
leer, salir con sus amigas.

Ver series, películas y tomar alcohol 
sola o con su novio.

Ver series, dormir.

No tener mas tiempo para estar con sus 
amigas, no ser buena en matemáticas y 
tener mala memoria.

Sentirse sin hambre ni motivación 
para la universidad y las cosas que 
hacía. No se siente suficiente.

Sentirse responsable de la tristeza de 
su ex novio y también de que la rela-
ción no haya funcionado. Piensa que 
ya no sirve para nada.

Relaciones familiares

Relaciones de 
amistad

Pasatiempos

Frustraciones

ANTES DURANTE DESPUÉS
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Es muy importante la manera de abordar la expe-
riencia traumática vivida y transformarla en una 
enseñanza, para que, una vez identificados los 
comportamientos y acciones ejercidas con violen-
cia, no se tenga que pasar por la misma experien-
cia y caer en la misma situación volviendo con su 
ex pareja o buscando el mismo tipo de relación, 
llevando a deteriorar a la mujer en su totalidad 
(En base a la experiencia personal).

- Introvertida     Extrover
- Cerebral     Emocional
- Reflexiva     Intuitiva
- Egoísta    Generosa

1. Amor propio
2. Familia
3. Amistades
4. Universidad
5. Diversión/ vida amorosa

1. Pololo
2. Universidad 
3. Amor propio 
4. Amistades
5. Familia

1. Universidad 
2. Dormir
3. Amistades 
4. Familia
5. Amor propio

Alegría, emoción y tarnquilidad.

Personalidad 
predominante

Prioridades

Sentimiento 
predominante

Rechazo, frustración, enojo,
inseguridad e inquietud.

Inseguridad, miedo y soledad.

<
>
>
<

- Introvertida     Extrover
- Cerebral     Emocional
- Reflexiva     Intuitiva
- Egoísta    Generosa

>
<
<
>

- Introvertida     Extrover
- Cerebral     Emocional
- Reflexiva     Intuitiva
- Egoísta    Generosa

>
<
>
>

ANTES DURANTE DESPUÉS
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MAPA DE 
INTERACCIONES 
CRÍTICAS
Para entender el proceso que viven las mujeres 
víctimas de violencia por parte de su pareja 
masculina que las lleva a mantenerse en la 
relación y no atreverse a denunciar se realizó 
un mapa de interacciones críticas en el que se 
identifica el ciclo de violencia que viven estas 
mujeres día a día que la llevan a ser una víctima 
silenciosa del sistema, considerando las teorías 
que intentan explicar los motivos por los que 
una mujer víctima de violencia de género no 
rompe con su agresor o, tras romper la relación, 
vuelve con él (Amor y Rcheburúa, 2010). A conti-
nuación, se presenta el Mapa de las interaccio-
nes críticas, las cuales terminan siendo cíclicas 
por medio de un esquema basado en el modelo 
de la teoría “Indefensión aprendida” propues-
ta por Walker en 1977. En esta se habla de una 
mujer sometida a acontecimientos incontro-
lables, en este caso actos violentos, generará 
un estado psicológico donde la respuesta de 
reacción o huida queda bloqueada. Es im-
portante recalcar que la violencia no siempre 
surge de inmediato, si no que va escalando y 
mostrándose poco a poco, lo que confunde a la 
víctima pensando que quizás ella tiene la culpa 
de su actitud agresora. La violencia en la pareja 
no es un fenómeno puntual, sino que reitera-
tivo, y con una tendencia a agravarse con el 
tiempo; es por esto que su detección temprana 
es sumamente necesaria en la prevención de su 
desarrollo y mantenimiento (Ruiz, 2004). 

Este modelo suele comprender tres fases: La fase de acumulación o de generación de tensión; en 

ella la mujer actuaría con un comportamiento pasivo como medio de protección. La fase de agre-
sión o descarga de la tensión, en la cual la mujer intenta calmar al agresor. Y tras el ataque, la fase de 
arrepentimiento del maltratador que generará una ficción de reencuentro llamada «luna de miel», 

dándole razones no válidas que “explican” su manera de actuar, invalidando los sentimientos de la 

víctima hasta el inicio del nuevo ciclo, lo que lleva a la mujer a justificar a su pareja y su relación.

TENSIÓN EXPLOSIÓN 
VIOLENTA

LUNA DE 
MIEL
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TENSIóN

El maltratador empieza a mostrarse tenso e irritable y cualquier comporta-
miento de la mujer hace que reaccione con enfado. Comienzan a producirse 
incidentes leves que incluyen violencia verbal y psicológica. Esto genera an-
siedad y miedo en la víctima. Identificación de la violencia de género: mujer 
tiende a minimizarla y pensar que es puntual.
Las víctimas pasan por un proceso de diferenciación con la situación de vio-
lencia que sufren otras personas (de historias que conocen), que hacen que 
minimicen sus propios malos tratos con justificaciones.

“El me decía que mis amigas no tenían buenas intencio-
nes conmigo”

“Que no me tenía por qué ir bien en la u (universidad) si 
él me iba a mantener después” “Despreocupado y des-
entendido de mi, y me reclamaba mucho....y todo con 
gritos y ofensas, sobre todo cuando le decía que no grite 
o no tome”

“Me retó por no haberle contado que mi familia era con-
servadora”

“no siempre es así”

“había días buenos”

“Pongo una coraza y hago como si lo que me pasara es 
algo que es menor grado”

“Me sentía poco valorada”

A modo escalable, se presentan palabras de la 
víctima referidas a las primeras respuestas que 
se obtuvieron de víctimas de violencia intrafami-
liar agredidas por su pareja masculina, lo que es 
pertinente agregar, ya que, como se menciona 
recientemente, la violencia es escalable en el 
tiempo.

“No sabía cocinar, él se enojaba por 
eso. Me tiraba el plato a la cara, 
estuviera frío o caliente... Era cierto, 
nunca he sido buena cocinera”

“Me daba miedo reírme con el telé-
fono en mano, sacarme fotos o salir 
porque en todas esas situaciones 
me celaba”

Contexto

En palabras de la 
víctima

Ansiedad, minimizar la violencia Modelo escalable
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EXPLOSIÓN VIOLENTA

En este contexto, surgen las amenazas de hacer daño a la víctima o relacio-
nado con ella así intensificando el control que tiene sobre ella, atacando con 
su privacidad.
El maltratador explota, pierde el control y castiga a su pareja. La insulta, gol-
pea, rompe cosas, la obliga a mantener relaciones sexuales contra su volun-
tad.
Muchas veces el agresor atacaba directamente desde este punto, repentina-
mente sin haber tenido tensión previa.

De las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
al igual que la fase de la tensión, las amenazas y 
golpes, van escalando y haciéndose cada vez más 
violentos en el tiempo. Las amenazas se vuelven 
más graves y la vida de la mujer está en peligro.

“pendiente de que no se molestara”

“cada vez que un paseo salía mal me echaba la culpa”

“me decía que él debía saber mis pasos. No me dejaba 
sola en la semana siendo que podía trabajar en la ofici-
na y trabajaba en la casa”

“tiraba los muebles al suelo y todo lo que encontrara por 
medio” “Me exigía elegir entre mi familia y él”

“Le gritó a mi mamá”

“Me tiraba las cosas que tenía en la mano en ese minu-
to”

“y como vendrá y como no vendrá, si me tocará hoy, no 
me tocará”

“Tenía que encerrarme en el baño 
ya sea para hablar con mi madre o 
el psicólogo por teléfono o para que 
deje de molestarme"

“me revisaba mi ropa interior antes 
de bañarme, salir y al llegar”

“me pegó embarazada”

“me pegaba delante de ella (sue-
gra), y me decía cosas horribles, 
hasta me encerraba en el dormitorio 
y no me dejaba salir hasta que él 
quisiera”

“la primera vez (golpear) fue por-
que no quería mantener relaciones 
sexuales”

Contexto

En palabras de la 
víctima

Modelo escalableAmenazas y golpes
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LUNA DE MIEL

El agresor da vuelta la situación excusando su actuar por distintas razones di-
ciéndole que no va a volver a pasar, dándole la culpa a la víctima, invalidando 
las emociones que ella siente, explicándole que los hechos no fueron como 
ella los presenció. Amenazar a la víctima con terminar.

“estoy enamorada”

“Me dijo que reaccionó con empujarme solo porque lo 
había venido a “molestar” cuando estaba cansado”

“Que estaba siendo muy sensible”

“Si me quedaba en el problema, la relación no iba a lle-
gar a ningún lado”

“Me amenazaba con terminar”

“puedo perderlo”

Ocurre lo mismo en esta fase que en las dos 
primeras, la víctima de violencia intrafamiliar se 
ve influenciada por distintos factores como que 
el agresor va a cambiar, mantener a su familia 
unida, dependencia económica, entre otros.

“Mantengo reposo para que mi hija 
no nazca prematura”

“Me daba vergüenza que pensaran 
que yo elegí casarme con un hom-
bre así”

Contexto

En palabras de la 
víctima

Modelo escalableEl perdón, cambio y olvido
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Para romper con este ciclo:

Como fue mencionado en el MANIFIESTO, el proyecto 
nace a base de una experiencia vivida recientemente: 
Pasó mucho tiempo durante la relación de violencia 
vivida en la que no era capaz de contarle los sucesos 
ocurridos a nadie y en cuestión de días ya no veía 
las cosas como las vi en ese minuto debido a dos 
factores: el primero, como se mencionó en el Marco 
Teórico, es la forma en la que funciona el cerebro de 
borrar los hechos traumáticos como un mecanismo 
de autodefensa del subconsciente, lo que conlleva al 
segundo factor de estar más propensa a caer en la 
“monopolización de la percepción” (Esquema de coer-
ción de Biderman) por parte del agresor en la que me 
dejaba llevar por lo que me contaba él de los hechos 
ocurridos, viéndolos, claramente, desde su perspecti-
va, invalidando los sentimientos que resultaron de los 
sucesos concluyendo que era muy sensible y exage-
rada para ver las cosas y, como la memoria no me 
acompañaba, como a cualquier víctima, decidía creerle 
y caer nuevamente en el ciclo de agresión. 

El ciclo comenzó a romperse cuando, producto de la 
desesperación y ahogamiento decidí compartir con mi 
hermana algunos sucesos de violencia ejercidos por 
mi pololo en ese entonces, con la condición de que ella 
no se interpusiera en mi relación y que me repitiera las 
cosas que le conté cuando yo se lo pidiera (que era en 
los minutos que me sentía más débil). Poco a poco, 
utilizando esta maniobra, comencé a armarme de valor 
para poder romper la relación. Cuando finalmente esto 
ocurrió, necesité que mi hermana me repitiera las agre-
siones una y otra vez antes de terminar y después de 
haber terminado (que fue cuando más lo necesité) y así 
fue durante muchos meses después de haber finalizado 
la relación, reforzando día a día mi decisión y resultan-
do ser de gran ayuda para mi proceso de revalidación 
personal. Es aquí cuando comencé a preguntarme, ¿qué 
pasa con las mujeres que no tienen a nadie en quien 
confiarle los hechos de violencia ejercidos por su novio?
El proyecto viene a reemplazar la figura de “mi hermana” 
en esta herramienta amigable en la que la víctima confía 
los sucesos de violencia ejercidos por su pololo agresor, 
apoyándose en ella para la superación y auto validación 
de la mujer para salir adelante y aprender de la experien-
cia traumática para no volver a caer en el ciclo.
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Este prototipo está hecho en resolución de 375 X 
812, por lo tanto, es posible que no calce con tu 
pantalla del celular, ya que las barras superior e 
inferior del navegador ocuparán el espacio nece-
sario para visibilizar la pantalla y contenido de la 
aplicación. Para tener una mejor experiencia de 
navegación, se le recomienda al lector entrar por 
el computador antes que el celular.

Los vínculos se encuentran en la página a 
continuación.
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Para una mejor expe-riencia de navegación, presione aquí.

En los vínculos de la pantalla, se encuentran los accesos directos a la aplicación Índigo.Recordar que es una maqueta y aún no se pueden rellenar los campos.

Entrar por celular Entrar por computador

https://xd.adobe.com/view/15f307eb-d31c-4d12-8fb5-0d0dc1020068-40a0/
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PROYECTO
PREEVENIR LA VIOLENCIA EN EL POLOLEO 
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A partir de lo investigado, 
¿De qué manera se le puede otorgar 
una compañía a la mujer que esté a la 
mano, recordándole que no está sola? 
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ÍNDIGO
QUÉ POR QUÉ PARA QUÉ

Herramienta de registro priva-
do y seguro en formato de apli-
cación móvil, para acompañar 
y guiar a la mujer joven en el 
proceso de asimilar un suceso 
de violencia vivida por parte 
de su pololo, trabajando en su 
validación y agencia personal, 
y en otros casos, prevenir la 
violencia.

Porque, además de la falta de 
concientización sobre este 
tema, existen una serie de 
factores que le dificultan a la 
mujer reconocer y tomar una 
medida frente a la violencia 
ejercida por parte de su pa-
reja, teniendo en cuenta los 
comportamientos de control 
que suelen tener los agresores 
que la dificultan a romper la 
relación. 

Para ayudar a las mujeres 
agredidas a recordar, registrar y 
asumir (psicología de la vícti-
ma) y concientizar sobre la vio-
lencia, permitiendo a la víctima 
identificar los hechos y ciclos 
de violencias, contando con 
una herramienta de compañía 
y auto validación.
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OBJETIVO GENERAL

Entregarle una herramienta a las mujeres que 
concientice sobre la violencia en el pololeo y que 
les permita evaluar situaciones/emociones, vali-
darse, empoderarse y adquirir agencia personal 
durante su relación de pololeo con una compañía 
cotidiana que esté a la mano de la mujer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los distintos fac-
tores de la usuaria que varían 
entre su relación con ella mis-
ma y su entorno, junto con las 
emociones que le producen.

Analizar los patrones que se re-
piten identificando los ciclos de 
violencia dentro de la relación 
de la pareja que se plantea.

Prototipar herramienta de re-
gistro privado y seguro en baja 
resolución por medio de la co 
creación.

Testear un prototipo de com-
plejidad media con personas 
vinculadas a la fundación Honra. 
(teléfono o computador).

IOV: Mapa de viaje de la usuaria 
en comparación con un antes, 
durante y después de vivir una 
relación de violencia, a partir de 
entrevistas con mujeres.

IOV: Mapa de interacciones 
críticas, identificando el ciclo 
de violencia dentro de estas 
basado en modelos propuestos 
previamente por investigadores.

IOV: A través de una co crea-
ción remota, mostrar el registro 
de testeos y tabla de validación 
de los prototipos. Validación de 
un primer prototipo (papel).

IOV: Información levantada en 
un documento junto con las 
conclusiones de la validación 
final.
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REFERENTES

“Pinterest” aplicación y sitio Web: es una plata-
forma en la que los usuarios crean y administran 
dentro de tableros personales temáticos las 
colecciones de imágenes que seleccionen. Se 
rescata el diseño que se adapta de buena mane-
ra a todo tipo de pantallas, atractivo, intuitivo y 
la capacidad de almacenar en carpetas distintos 
temas, sin la necesidad de presentar mucha infor-
mación escrita en la pantalla.

“Período Calendario”: Aplicación del celular. Se 
abrevia como P.C. en la página de inicio del ce-
lular con el dibujo de una flor. Parte conociendo 
a la mujer, como si estuviera hablando con una 
amiga por medio de un Chatbot. Además de 
rescatar la vinculación de los hechos del período 
con la parte emocional de la mujer, se dirige a la 
usuaria con un lenguaje positivo y de una manera 
atractiva, pudiendo personalizar algunas partes 
de su gráfica como la mascota que aparece en la 
segunda imagen.

Aplicación “Banco BICE” y “BICE Pass”: El Banco 
BICE es el Banco Industrial y de Comercio Exte-
rior. Analizando la forma de depositar que utiliza 
el Banco BICE, se rescata el nivel de seguridad 
que se tiene al momento de realizar dicha acción, 
ya que se necesitan de dos aplicaciones con dos 
claves distintas que se pueden introducir con un 
límite de tiempo para realizar la operación.

(Capturas personales de la aplicación P.C.) (Capturas personales de la aplicación Pinterest) (Capturas personales de la aplicación Bice y Bice Pass)
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Violentómetro: creado por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH). Este es un afiche 
gráfico que permite dar un valor a diferentes 
manifestaciones de violencia que se encuentran 
ocultas en la vida cotidiana. Está basado en el 
“Violentómetro” del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Unidad politécnica de gestión con perspec-
tiva de género. Como se mencionó previamente, 
la violencia va escalando, lo que no quiere decir 
que, por estar en la primera categoría, no pueda 
escalar a la segunda y tercera. A pesar de haberlo 
mencionado como un antecedente de este pro-
yecto, es pertinente rescatar los aspectos de una 
herramienta gráfica que transmite con efectivi-
dad a lo que se desea orientar. 

También, con la misma finalidad que el violentó-
metro, se encuentra “Psychological maltreatment 
of women inventory” (PMWI): es un instrumento 
de auto-informe o autoevaluación de la violencia, 
que se responde en una escala tipo Likert de 5 
grados (desde Nunca hasta Muy frecuente). Se 
rescata como una guía a la mujer de ejemplos 
de los hechos de violencia a los que ella tiene 
que responder si se siente identificada o no. Es 
también una forma alternativa de representar el 
Violentómetro, haciendo visible lo que es violen-
cia, concientizando y guiando a la mujer.

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

afiche violentometro INDH imprenta.pdf   1   12-02-14   18:23

La revista E.V. define el chatbot como un progra-
ma de inteligencia artificial (IA) que puede simu-
lar una conversación (o un chat) con un usuario 
en lenguaje natural, elegido por el programador, 
a través de aplicaciones de mensajería, sitios web, 
aplicaciones móviles o por teléfono. Su finalidad 
es generar un ambiente de confianza entre la 
plataforma y sus usuarios. Los chatbots muestran 
su compromiso con la experiencia del cliente. 
WhatsApp hace un par de años implementó la 
opción de el chatbot para hacer un puente entre 
las empresas y sus clientes, facilitando la perso-
nalización de sus mensajes de manera eficiente y 
complaciente.

(www.courtinnovation.org) 
(Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2020)

(http://www-personal.umich.edu/~rtolman/pmwif.htm
Psychological maltreatment of women inventory)

(www.efectovisual..cl) 
(Revista Efecto Visual, 2020)
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PROCESO
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Para reforzar un buen diseño y desarrollo de la 
aplicación se decidió incorporar los diez princi-
pios del Design Justice.

En junio de 2015, en la Allied Media Conference en 
Detroit, un grupo de 30 personas especializadas 
en diseño, arte, tecnología, así como organizado-
ras de la comunidad, participaron en el taller “Ge-
nerando principios compartidos para la Design 
Justice”. El borrador de principios desarrollado en 
ese taller se refinaría en los próximos años, publi-
cándose en 2018.

Usamos el diseño para apo-
yar, mejorar y potenciar a 
nuestras comunidades, así 
como para buscar maneras 
de liberarnos de sistemas 
explotadores y opresivos.

Centramos las voces de las 
comunidades que se ven 
directamente afectadas por 
los resultados de los procesos 
de diseño. 

Priorizamos el impacto de los 
procesos de diseño en las co-
munidades por encima de las 
intenciones de las personas 
responsables del diseño. 

Creemos que el cambio surge 
llevando a cabo un procedi-
miento responsable, accesible 
y colaborativo, en lugar de 
verlo como una meta al final 
de un proceso.

Consideramos que el papel 
de las personas que diseñan 
debe ser de facilitadoras en 
lugar de expertas.

Sostenemos que todas las 
personas son expertas basa-
das en su propia experiencia 
con contribuciones únicas y 
brillantes para informar sobre 
un proceso de diseño.

Compartimos los conoci-
mientos y herramientas con 
nuestras comunidades. 

Trabajamos para lograr resul-
tados sostenibles, dirigidos y 
controlados.

Por la comunidad trabaja-
mos hacia soluciones que no 
resulten explotadoras, que 
nos reconecten con la tierra y 
entre nosotros. 

Antes de buscar nuevas solu-
ciones de diseño, nos fijamos 
en lo que ya está funcionando 
a nivel comunitario.

1.

3.

5.

7.

9.

DESIGN JUSTICE

2.

4.

6.

8.

10.
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DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO
UX DESIGN

Los diseñadores son los facilitadores. 
El trabajo de investigación y de contenido va a 
estar plasmado en una interfaz: es ahí donde se 
hace la diferencia, a través del modelado, valida-
ción con usuarios de la usabilidad y el entendi-
miento total de ese producto o servicio.
Este proyecto se enfrenta, desde un diseño de 
experiencia feminista, al desafío de no caer en el 
estereotipo de las mujeres en el uso de la aplica-
ción que se diseña. Desde etapas tempranas, 
las mujeres usuarias de la aplicación, se deben 
incorporar en los procesos de diseño, tratando 
de garantizar esa equidad a veces tan esquiva. 

Lo primero que se hace, es convocar a las perso-
nas que estarán involucradas en el desarrollo de 
esa idea y que las van a llevar a solución, para este 
caso, las mujeres que han pasado por violencia en 
el pololeo y que están dispuestas a ayudar con el 
diseño de la App. Hay que juntarlas con el objeti-
vo de trabajar una solución y tener un wireframe 
de ese encuentro. La idea es que entiendan todos 
la necesidad del producto y el impacto que se va 
a tener con la usuaria.
Las formas de trabajo de UX son hacer ejercicios o 
workshops de co creación y que cada una pueda 
explicitar sus necesidades. 

Para lo segundo se encuentra la ideación, en don-
de se trabajarán, también de manera co creativa, 
los prototipos de baja y alta fidelidad, la estruc-
tura y el esqueleto, haciéndole tareas a la usuaria 
para que complete. Luego de eso, se desarrolla el 
sistema preocupándose de la unidad gráfica de la 
aplicación, en donde entra el diseño UI, el diseño 
de interfaz de usuario.

Prototipos de baja y alta fidelidad
(Wireframe y mockup en UX)
En el wireframe se trabaja la usabilidad: estruc-
tura más funciones más contenido, también la 
arquitectura de la información y entender el flujo 
que vamos a querer diagramar en el usuario (por 
ejemplo). También se trabaja el tipo de disposi-
tivo: Smart watch, teléfono, la TV, computador, 
para el caso, se eligió prototipar con la pantalla 
de un Iphone, siendo ese el teléfono de la usuaria 
y facilitaría es desarrollo del diseño, sin embargo, 
a modo de proyección, se buscaría adaptar la 
pantalla a los distintos modelos de dispositivos 
celulares que existen. En el mockup se trabajan 
de alguna manera los patrones visuales, interac-
ciones y animaciones y nos concentraremos en 
el detalle de cada uno de los contenidos, lo que 
antes era un “placeholder”, ahora es una imagen 
el “diseño final”.

Estructura
Es importante entender lo que son los modelos 
mentales, que son representaciones internas de 
una realidad externa. Por eso es muy relevante 
entender lo que es la arquitectura de la infor-
mación, una de las herramientas para entender 
cómo piensan las personas y como se comportan
frente la información que se pone en pantalla.

Esqueleto
Es importante entender que el wireframe era 
de una manera en el principio y a la medida que 
vamos iterando y vamos entendiendo como se 
comporta el usuario se va a ir modificando. La 
arquitectura se modifica en base a los comporta-
mientos de UI. 

El testeo para los UI-UXers
La validación con usuarias: de las propuestas más 
relevantes de los procesos, nos permite: validar 
posibles usuarias, entender si las usuarias van 
a utilizar esta herramienta, validar el problema, 
validar el concepto, validar si la experiencia es 
satisfactoria y si cumple con las expectativas de 
las usuarias.
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Heurística

Nielsen

Tognazzini

Norman

1. Visibilidad del estado del sistema
2. Consistencia entre el sistema y el mundo real
3. Control y libertad del usuario
4. Consistencia y estándares
5. Prevención de errores
6. Reconocimiento en lugar de memoria
7. Flexibilidad y eficiencia de uso
8. Estética y diseño minimalista
9. Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores
10. Ayuda y documentación

1. Anticipación
2. Autonomía
3. Daltonismo
4. Consistencia
5. Opciones predeterminadas
6. Eficiencia del usuario
7. Interfaces explorables
8. Ley de Fitts
9. Objetos de interfaz humana
10. Reducción de demoras
11. Aprendizaje (“learnability”):
12. Uso de metáforas
13. Protección del trabajo del usuario
14. Legibilidad
15. Registro del estado
16. Navegación visible

1. Uso de K en el mundo y en la cabeza del usuario
2. Simplificación de la estructura de las tareas
3. Visualización de las cosas
4. Mapeo Natural
5. Explotación del poder de las restricciones
6. Diseño para el error
7. Estandarización, cuando todo falle

Otro método a incorporar al momento de diseñar 
la experiencia de la usuaria es la llamada heurís-
tica: es un método de inspección de usabilidad 
sin usuarios. Consiste en examinar tu sistema de 
interfaz a través de distintas reglas preexistentes.
Estas reglas sirve como un anticipo a las necesi-
dades básicas de la mujer al momento de usar la 
aplicación, mejorando la usabilidad de la herra-
mienta y facilitando la vinculación entre la proble-
mática y la solución.

A continuación se muestran las reglas de tres 
personajes reconocidos en el área de usabilidad.
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DISEÑO CO-CREATIVO
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Usuaria 1
23 años

“Hace tres años tuve un pololeo que me dejó muy 
mal. Me quitó casi toda el autoestima que tenía y 
lo peor es que hasta hace muy poco siempre me 

culpé a mi”.

Usuaria 2
20 años

“Cuando pololié con este gallo yo era muy chica 
y era mi primer pololo. No tenía idea qué era lo 
normal y la verdad es que tenía muy poco claro 

cuánto valía”.

Usuaria 3
21 años

“Yo siempre lo había visto como un pololeo tóxico 
no más, hasta que empecé a ir al psicólogo. Ahí 

me di cuenta que había algo detrás de todo esto”.

Usuaria 4
23 años

“Mis amigas me decían que lo pateara porque me 
controlaba mucho. Pasó poco tiempo y sin darme 
cuenta terminé abandonando a mis amigas por 

un gallo que ni me quería por lo que soy”.

Usuaria 5
34 años

“Era enana cuando nos pusimos a pololear. Al 
principio todo era bacan pero de a poco se empe-
zó a poner hiper manipulador. Nunca fui capaz de 
terminar con el. Menos mal me dejó él por otra”.

Para lograr hacer un diseño co-creativo me tuve 
que contactar con mujeres dispuestas a acompa-
ñarme en el proceso. Estas fueron las siguientes:

Lo más impactante de buscar a mujeres que estuvie-

ran dispuestas y disponibles para colaborar con este 

proyecto de diseño, fue la rapidez con la que las encon-

tré. Todo partió en una conversación con una amiga 

en la que le comenté sobre mi proyecto y que estaba 

en búsqueda de mujeres usuarias para ayudarme a 

diseñar y construir mi aplicación. Ella me dijo inmedia-

tamente que conocía a alguien y que la llamara. Así fue 

como me contacté con las cinco. En no mas de 5 minu-

tos, ya había hablado con las mujeres que me acompa-

ñarían en mi proceso y estaban muy felices en poder 

aportar concientizando sobre ese tema. Al colgar con 

la última, más que felicidad, me dieron ganas de llorar. 

Somos tantas más de las que se creen.
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carta gantt proceso
segundo semestre

Hacer zoom para mejor visibilidad
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conceptos
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Optimal Workshop

II. Testeo
Prioridad emotiva I

Herramienta:
Optimal Workshop

I. II. III. IV. VI.V. W. G1. G2. GF. TF.

III. Testeo
Prioridad emotiva II

Herramienta:
Optimal Workshop

IV. Testeo
Flujo de usuaria

Herramienta:
Prototipo en papel

V. Testeo
Incorporación 

narrativa
Herramienta:

Prototipo en papel

VI. Testeo 
narrativa

Herramienta:
Prototipo en papel

Wireframe
Flujo de usuaria

Herramienta:
Adobe XD

Gráfica 1
Herramienta:

Adobe XD

Gráfica 2
Unificación 

gráfica-narrativa
Herramienta:

Adobe XD

Gráfica final
Diseño desde el 
Material Design
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Adobe XD

Testeo/validación
final

Herramienta:
Adobe XD
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I.
7/09/2021:

Para el primer testeo se contactó con 5 mujeres 
dispuestas a participar en el trabajo y desarrollo 
de la aplicación. 
En esta ocasión se utilizo la herramienta “Optimal 
Workshop”: (Comprenda lo que más importa con 
nuestra plataforma de investigación de usua-
rios: transforme la información en acción y tome 
decisiones con confianza), por medio del “card 
sorting”: para descubrir cómo las personas con-
ceptualizan, agrupan y etiquetan ideas con Opti-
malSort para que pueda optimizar con confianza 
y facilidad la estructura de su contenido.Optimal Workshop

Testeo I. en Optimal Workshop

TESTEO: 
AGRUPACIÓN DE CONCEPTOS OCT.

NOV.

DIC.

I.

SEPT.
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Recomendaciones

RESULTADOS DEL TESTEOLos conceptos se crearon en base a los resultados 
de la investigación. 
1. Calendario: Para tener claras las fechas y que los 
hechos no se confundan en la cabeza.
2. Preguntas para hacerte pensar: cuestionarse si 
lo que se está viviendo vale o no la pena.
3. Metas y objetivos: ayuda a trabajar en tu auto-
nomía y autenticidad.
4. Chat contigo misma: tener a alguien a quien 
contarle las cosas tal como la mujer las vivió.
5. Listas y prioridades: tener claro a donde apun-
tar en la vida, sin confundirse con los deseos del 
otro.
6. Frases inspiradoras: un aliento de esperanza 
que animen el día.
7. Información adicional: toda App requiere de 
una sección de información para ayudar a la 
usuaria.
8. Línea de tiempo/ resumen: poder tener registro 
de la evolución personal y de los sucesos.
9. Comunidad/ mujeres usuarias: nace de la ne-
cesidad de las mujeres de ser contenidas y recibir 
apoyo. Saber que no están solas.
10. Configuración: tener la capacidad de cambiar 
la información inicial. Darle libertad a la usuaria.
11. Crecimiento personal: empoderamiento a la 
mujer. Hacerle saber lo que vale.
12. Teléfono de ayuda/ contacto: factor clave para 
la mujer en casos de denuncia y necesiten orien-
tación.
13. Mis claves: al igual que la configuración, tener 
la capacidad de cambiar la información inicial. 
Darle libertad a la usuaria.
14. Recomendaciones de libros/ series: ofrecerle a 
la mujer una oportunidad de entender la violen-
cia desde un enfoque distinto.
15. Cosas para hacer: una forma de distracción 
para ayudar a la usuaria a despejarse.
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Cosas para hacer

Comunidad de mujeres usuarias

Frases inspiradoras

Chat contigo misma

Teléfono de ayuda/ contacto

Crecimiento personal

Metas y Objetivos

Listas y prioridades

Calendario

Línea de tiempo/ resumen

Preguntas para hacerte pensar

Información adicional

Mis claves

Configuración

Luego de este primer testeo se extrajeron dis-
tintas conclusiones. La principal de ellas fue las 
agrupaciones y similitudes con las que las muje-
res usuarias identificaban los conceptos. 
Para tener una vista más general de los resulta-
dos, estos se agruparon y se enumeraron depen-
diendo el grado de coincidencia que tenían entre 
ellos. Por ejemplo, las recomendaciones y las 
cosas para hacer tuvieron un 100 de coincidencia, 
eso quiere decir que todas las mujeres testeadas 
agruparon esos dos conceptos juntos.

OCT.

NOV.

DIC.

I.

SEPT.
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II.
13/09/2021:

Testeo II. en Optimal Workshop

Optimal Workshop

Angustia

Rabia

Ansiedad

Indiferencia

Resignaci—n

 

Tranquilidad

Felicidad

Lo que se hizo en este segundo testeo fue una 
especie de “Customer journey map”, en el cual se 
permitió un entendimiento Holístico del usuario. 
Dentro del mapa original, para esta investigación 
nos tomamos de uno de los sentimientos que 
predominó en las mujeres: la ANGUSTIA. 

En la actividad pasada, las usuarias clasificaron 
los conceptos en grupos que tuvieran sentido 
para ellas, armando categorías.
Para esta segunda actividad, en un solo grupo se 
les pidió colocar los conceptos en orden de IM-
PORTANCIA, al momento de entrar a la app con 
el sentimiento de ANGUSTIA.

Con el fin de realizar un atajo y aceleradores para 
el usuario en los dos momentos de mayor uso, 
se realizó una encuesta por medio de “Google 
Forms”, pidiéndole a las mujeres que pusieran las 
dos principales emociones que sintieron durante 
su relación de noviazgo. Los resultados dio a co-
nocer la angustia y el estado reflexivo fueron los 
sentimientos predominantes entre las mujeres 
durante su relación de violencia.

Resultados encuesta propia.

TESTEO: 
PRIORIDAD EMOTIVA I. OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

II.

Resignación
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(En este minuto, se me ocurrió que el cre-
cimiento se podría medir de acuerdo a si 
hoy puse los límites o no: si según yo los 
puse, entonces escribo en el ladrillo por 
qué y como fue que los puse, si según yo 
no, poner un ladrillo igual y escribir qué 
fue lo que me incapacitó a ponerlos).

RESULTADOS DEL TESTEO

Los resultados del segundo testeo se juntaron en 
base a cuántas veces se repetían los primeros tres 
conceptos del orden de cada usuaria en actitud 
angustiada. 
Estos se pusieron todos juntos, como se muestra 
en la agrupación de la derecha del archivo de 
Miró. A partir de eso, las tarjetas se armaron en 
grupo dependiendo de la cantidad de veces que 
los conceptos se repetían, dando como resulta-
do el promedio en orden de cuáles eran las más 
importantes, mostrados a la izquierda. 

Imagen del archivo MIró

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

II.
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III.
20/09/2021:
Testeo III. en Optimal Workshop

En la actividad pasada, en un solo grupo se les 
pidió colocar los conceptos en orden de IMPOR-
TANCIA, al momento de entrar a la app con el 
sentimiento de ANGUSTIA.
Para esta tercera actividad, se repitió el ejercicio 
pasado, sin embargo, esta vez las mujeres tenían 
que poner los conceptos en orden de importan-
cia recordando la actitud REFLEXIVA que solían 
tener en su pololeo pasado.
Lo que se hizo en este segundo testeo fue una 
especie de “Customer journey map”, en el cual se 
permitió un entendimiento Holístico del usuario. 
Dentro del mapa original, para esta investigación 
nos tomamos de uno de los sentimientos que 
predominó en las mujeres: la ANGUSTIA. 

TESTEO: 
PRIORIDAD EMOTIVA II. OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

III.
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RESULTADO DEL TESTEO Los resultados del tercer testeo se juntaron en 
base a cuántas veces se repetían los primeros tres 
conceptos del orden de cada usuaria en actitud 
reflexiva. 
Estos se pusieron todos juntos, como se muestra 
en la agrupación de la izquierda del archivo de 
Miró. A partir de eso, las tarjetas se armaron en 
grupo dependiendo de la cantidad de veces que 
los conceptos se repetían, dando como resulta-
do el promedio en orden de cuáles eran las más 
importantes, mostrados a la derecha. 

Teniendo en cuenta estas variables se realizó un 
flujo para el usuario en el que se tuvo en cuenta 
el método de la evaluación heurística (método de 
inspección de usabilidad) de Nielsen, siendo una 
de las reglas la “Flexibilidad y eficiencia de uso”, 
es decir, un atajo y aceleradores para el usuario 
en los dos momentos de mayor uso.

RESUMEN DEL RESULTADOS DE LOS 
ÚLTIMOS DOS TESTEOS

Imagen del archivo MIró

Imagen del archivo MIró

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

III.
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En cuanto a la comunidad de mujeres usuarias:

En conversación con las usuarias, al momento 
de testear, ellas comentan lo bueno que les haría 
sentir recibir ánimo, simplemente un mensa-
je que les recuerde que no están solas. Esto da 
cuenta que las mujeres que viven esta experien-
cia quieren hablar con alguien que haya pasado 
o esté pasando por una situación parecida. Estas 
palabras dieron como resultado reforzar la idea 
de crear una “comunidad de mujeres usuarias”.  
“El trabajo en grupo de mujeres es una de las 
mejores herramientas para fomentar el empo-
deramiento, ya que se generan redes de apoyo 
y afectos en los que cada punto de vista suma y 
supone un aumento en la seguridad y autoestima 
de quienes participan” (Comisión para la investi-
gación de malos tratos a mujeres).
Sin embargo, esa idea tuvo que ser descartada 
rápidamente, ya que, en conversación con una 
profesional (16/09/2021), ella señala que es im-
portante que la información esté mediada por 
especialistas o profesionales, porque muchas 
veces las recomendaciones entre las usuarias he-
chas desde el enojo, la rabia y el desconocimiento 
profesional son malas recomendaciones.
Este resulta como un nuevo desafío de diseño.
Tal vez, más que “comunidad de mujeres usua-
rias”, lo que las usuarias quieren cuando están 
angustiadas es poder hablar con alguien, lo que 
se expresa es una búsqueda de contención. Para 
ese caso, existe hoy en día, como se mencionó 
previamente en la memoria, el “WhatsApp de la 
mujer” que te contacta directamente con una 
profesional a la que le cuentas lo que te está pa-
sando, al igual que el teléfono de la mujer. El pro-
blema de eso, es que está destinado únicamente 
para que esta persona te derive a un medio para 

¿Cómo podríamos reemplazar la 
comunidad de mujeres usuarias 
por una especialista?

Lo que se tradujo como resultado, fue un “chat-
bot” junto con una sección de “mensajes de 
apoyo”. De esta forma, la acción de desahogo 
para contarle las cosas a alguien sin ser juzgadas 
ni teniendo la necesidad de tomar acción frente a 
esto porque no se sienten preparadas se com-
pensa con una conversación, de cierta forma, con 
ellas mismas, así como se realiza en una bitácora 
personal. 
Al mismo tiempo, por medio de los “mensajes de 
apoyo” las usuarias se mandarían mensajes entre 
ellas de manera aleatoria para manifestar que 
no están solas. De esta forma la mujer se sentirá 
acompañada en el proceso que está viviendo al 
saber que no es la única y que hay usuarias que 
manifiestan su compañía. Todo estando bajo 
el monitoreo de filtros (como por ejemplo los 
filtros de Instagram contra los insultos, desnu-
dos o mensajes de autolesión o equivalentes. Un 
mensaje podría ser por ejemplo: “el tiempo sana 
todas las heridas, no te rindas” o “te mereces todo 
el amor que tu das”.
Estas ideas fueron pensadas para comenzar la 
etapa de testeo presencial por medio de un pro-
totipo de baja resolución (en papel).

hacer una denuncia y, en muchos casos, la mujer 
no está preparada para hacer la denuncia y lo úni-
co que quiere es que la escuchen y poder validar 
sus palabras, necesita contención. 

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

III.
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Se inició diseñando a partir de un modelo de tes-
teo de boceto en papel del flujo de la aplicación, 
usando de referencia lo aprendido en el curso de 
diseño UX y el video de YouTube de “UX play-
ground”, “Low fidelity prototype testing of the EE 
app”, que muestra pruebas de usabilidad de una 
nueva interfaz de usuario para la aplicación EE. 
Por medio de un prototipo en papel que se creó 
para probar el concepto inicial.

Lo que se hizo en este cuarto testeo fue validar 
el flujo del usuario luego de haber seleccionado 
cuáles eran las prioridades de estas al momento 
de entrar en la App.

1.

2.

3.

Lo primero fue hacer un prototipo de 
baja resolución (en papel) de cada sec-
ción (Las principales fueron: inicio de 
sesión, registrarse, chat y el calendario).

Lo segundo fue presentarles el prototipo 
a las mujeres por separado mientras se le 
pide hacer una tarea.

Se les asignó una serie de tareas y se les 
preguntó: qué ves, qué te gustaría hacer, 
etc. Grabando y se fue  teniendo un re-
gistro. Ir planteando qué le parece el flujo 
y cómo lo habrían hecho ellas.

Debido a que son 5 mujeres participando en 
esta etapa de testeo, a dos de ellas se les pidió 
que estuvieran con la emoción de angustia. La 
mitad de ellas tenía que llegar a la sección de 
crecimiento y las otras a la sección de chat. 

27/09/2021

IV.
Prototipo en papel

TESTEO: 
FLUJO DE INTERFÁZ DE LA 
USUARIA.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

IV.

Imagen del video “UX playground” de Youtube
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“Esta aplicación está dirigida a las mujeres que 
viven posiblemente alguna situación de violencia/
abuso (ya sea psicológica, física, sexual o econó-
mica), para que puedan registrar aquellos hechos 
y tenerlos sistematizados pudiendo recuperar así 
la autovalidación de sus emociones y el control de 
sus vidas de una manera protegida y privada”.

TAREAS - ANGUSTIA

- Abrir la App

- Registrar como usuario nuevo

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar en “Chat contigo misma”

- Editar nombre de “mi amiga”

- Guardar contraseña

- Escribir en el chat

- Volver a “Inicio”

- Buscar “calendario”

TAREAS - REFLEXIVA

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar en “Crecimiento personal”

- Sumar un bloque

- Volver al Inicio

- Buscar “Chat contigo misma”

- Editar nombre de “mi amiga”

- Guardar contraseña

- Escribir en el chat

- Buscar “mensajes de apoyo”

- Volver al inicio”

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

IV.
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CONCLUSIONES DEL TESTEO
En cuanto a la sección de comunidad de usuarias: 
Debido a que el alcance del proyecto no tiene la 
capacidad de contar con un equipo de desarrollo 
que imite los filtros de ciertas palabras que repre-
senten una amenaza para las mujeres usuarias de 
la aplicación, es poco real. Lo que se podría hacer 
es algo que se mezcle con las frases positivas. 
Que tuçú puedas escoger alguna dentro de las 
opciones y mandársela a alguna usuaria de forma 
anónima: “te llegó esto de alguien que está pa-
sando por lo mismo que tú”. 
De esta manera, las mujeres se cuidan de un mal 
uso de la aplicación y los mensajes logran ser un 
poco más personales gracias a la posibilidad de 
elegir entreciertas opciones, sin perder la caracte-
rística de la dedicación de estos mensajes.

Crecimiento personal: muchos relacionaron el 
ladrillo con “protegerme del peligroso mundo 
exterior y no como una progresión en mi creci-
miento. Es mejor hacer algo incremental: que tú 
vayas creando algo. Definir el objetivo: aprender 
a poner límites, que esta construcción de límites 
sea la construcción de tu identidad, autoestima. 
De cierta manera, una mujer que sabe donde 
están sus límites es intocable. Aquí también me 
puede servir el emoji según el profesor. La idea es 
tener muy claro lo que se está haciendo en ese 
“muro” de crecimiento personal.

Quizás hay que partir un flujo de usuario de cómo 
esta persona se entera que existe la app hasta 
descargársela. ¿Cuál es la motivación que de-
clara el primer indicio que se vive violencia en el 
pololeo?
Google Ads: servicio pagado de Google, se puede 
hacer que una persona al buscar ciertas palabras, 
este le conteste con publicidad. Entonces además 
de las redes sociales y de tener cierta promoción 
de esto, sería beneficioso apoyarse en las funda-
ciones para la difusión del producto. Se podría 
considerar que una persona que googlea temas 
relacionados con agresión/violencia, le aparezca 
la publicidad de la aplicación Índigo.

¿Como la mujer llega a descargarse 
la App?

¿Cual va a ser la narrativa de la 
aplicación?

El bichito es el que parte con la motivación: hay 
algo raro o que no le acomoda a la mujer y se lo 
quiere contar a alguien, pero no se atreve. Es aquí 
también donde se encuentra uno de los prin-
cipales problemas y es que no confiamos en el 
poder que tiene ese bichito y la mujer se termina 
quedando con esos pensamientos volando en la 
cabeza sin poder entenderlos ni expresarlos de 
algún modo.
Bichito es un nombre raro, pero que representa 
de un sentir, que sale de mi proceso de investiga-
ción: Según la autora del libro “Cariño malo”, Ro-
sario Moreno, en el que se habla sobre la violencia

del hombre a la mujer, “si tu tienes el bichito es 
porque tal ves hay algo”. La idea es dar a enten-
der que esa sospecha o ese fantasmita que estas 
sintiendo que no sabes que es, tal ves sea.

Si voy a ocupar un muro, que sea todo en 
dinámica de construcción, pero si voy a ocu-
par flores sea todo en dinámica vegetación 
(toda la app). Por ejemplo, si es el bichito, que 
aparezca una chinita en el centro e ir “plan-
tándole” su hábitat con los límites que vas 
poniendo. Tú tienes un bichito que apenas lo 
has visto y lo descubres, si lo descubres, ese 
bichito tú no lo matas ni lo espantas, sino que 
lo conozco.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

IV.
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De este testeo nace la idea del bichito, primer 
acercamiento a la idea final de la narrativa. “Hay 
que confiar en el bichito”. Siendo en término 
chileno utilizado generalmente para decir que se 
tiene una tincada de algo, sin saber muy bien si 
es algo bueno o malo. Representa algo que no te 
deja de molestar hasta que le terminas haciendo 
caso y comienzas a averiguar de qué se trata.

TAREAS - ANGUSTIA

- Abrir la App

- Registrar como usuario nuevo

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar en “Chat contigo misma”

- Editar nombre de “mi amiga”

- Guardar contraseña

- Escribir en el chat

- Volver a “Inicio”

- Buscar “calendario”

TAREAS - REFLEXIVA

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar en “Crecimiento personal”

- Sumar un bloque

- Volver al Inicio

- Buscar “Chat contigo misma”

- Editar nombre de “mi amiga”

- Guardar contraseña

- Escribir en el chat

- Buscar “mensajes de apoyo”

- Volver al inicio”

Testeo I. Prototipo en papel

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

IV.
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V.
7/10/2021

TAREAS 

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar a “Mi jardín de límites”

- Crear un límite

- Entrar a Chat

- Enviar un mensaje de apoyo

- Volver a “Inicio”

- Analizar resumen
TESTEO NARRATIVA BICHITO: 

Preguntarles a las mujeres, ¿“como te diste 
cuenta”? ¿Que fue lo primero que sentiste? 
Ponle un nombre a eso que sentías que te pa-
recía raro y te incomodaba contárselo al resto”: 
uso de metáforas (el diseño de comunicacio-
nes y experiencia se apoya mucho en el uso de 
metáforas).

¿Cómo le llamarías a ese senti-
miento de que algo no esta bien 
pero no sabes qué es?

Lo que se hizo en este quinto testeo fue seguir va-
lidando el flujo del usuario luego de haber testea-
do las pantallas del inicio, junto con las preguntas 
y frases que se le presentan a la mujer y el “Chat 
conmigo misma” y el “Resumen”.

1.

2.

3.

Lo primero fue continuar desarrollando 
el prototipo de baja resolución (en papel) 
de cada sección (Las principales fueron: 
inicio de sesión, registrarse, “Mi jardín de 
límites” y “Calendario”).

Lo segundo fue presentarles el prototipo 
a las mujeres por separado mientras se le 
pide hacer una tarea.

Se les asignó una serie de tareas y se les 
preguntó: qué ves, qué te gustaría hacer, 
etc. Grabando y se fue  teniendo un re-
gistro. Ir planteando qué le parece el flujo 
y cómo lo habrían hecho ellas.

TESTEO: 
INCORPORACIÓN NARRATIVA.

Prototipo en papel

 R: Presentimiento, sospecha, mi inconscien-
te, el bichito, la voz de la conciencia: 
 (hada madrina · pepe grillo · angelito· Chinita 
· buscar otro bicho · ratón de dombo)

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

V.
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(De aquí nace el desafío: ¿De qué otra 
forma puedo exponer el tema para aque-
llas mujeres que se descargan la aplica-
ción únicamente para cuidar su pololeo y 
no sentirse amenazada con la pregunta?
Desafío: ¿De qué forma puedo explicar-
le a la usuaria qué son los límites? Sería 
buena idea poner una introducción en 
cada sección para explicar de qué se 
trata).

En conversación con las usuarias al momento de 
testear:

Usuaria 1: “Yo nunca había pololeado antes, por 
ende, no tenia una opinión. Yo estaba en un po-
loleo muy tóxico y pensaba “bueno, esto será 
uno de estos casos en donde tal ves, como no 
había tenido relaciones anteriores, así serán to-
das. Porque no tienes un referente”.  Sabes que 
tu relación no es buena pero no sabes si efectiva-
mente es para preocuparse”.

Usuaria 2: “En el minuto les hablaba a mis amigas 
de mi pololeo, pero no todo, las partes buenas 
nomas. Fui mucho mas consiente de la violen-
cia cuando empecé a contar las cosas malas”.

Este fue un descubrimiento crucial que llevó la 
aplicación a hacer una ampliación en cuanto a 
cuál sería el público, puesto que, a pesar de haber 
cortado con la relación violenta, todavía queda 
pendiente la responsabilidad de cuidarse para 
que eso no vuelva a pasar.

“Al terminar la relación con el agresor, uno to-
davía no está educada en torno a una relación 
sana porque no tienes otros referentes y no te 
quieres volver a equivocar ni caer en los mismos 
tratos”. 

Las mujeres que pasan por este tipo de relación, 
tienden a caer de nuevo en el mismo ciclo de vio-
lencia de manera inconsciente, aunque ellas no lo 
deseen y a pesar de estar un poco mas conscien-
tes del tema.

EVOLUCIÓN USUARIA DE LA APP

“Que ganas de tener esta app también para la 
etapa que estoy viviendo hoy”, esta usuaria, ya 
habiendo terminado su relación, sentía la preo-
cupación que le volviera a pasar lo mismo con el 
hombre que estaba actualmente. 

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

V.
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Testeo II. Prototipo en papel

CONCLUSIONES DEL TESTEO

En cuanto a la sección “Mi jardín de límites”: 
Antes de comenzar entrando a la sección se le 
preguntó a las usuarias: ¿Con qué relacionas el 
nombre “Mi jardín de límites? ¿Qué opinas de 
este? Varias usuarias lo relacionaron con algo 
infantil, por lo tanto, es muy importante que la 
gráfica no represente eso mismo. 
Ya al momento de completar la tarea “Crear un 
límite”, a las usuarias se les dificultó el proceso 
de la creación de un límite. Una de las razones 
fueron el orden de los pasos a seguir y también la 
cantidad de estos pasos para concretar un límite. 
Seguido a esto, las usuarias a las que se les testeó 
no entendieron qué hacer ni a qué se refería el 
ítem que había que completar sobre “Qué tan 
relevante fue este límite para ti”. Aparte de eso, 
se dejó pendiente mejorar o corregir la pregunta: 
¿Cómo te hizo sentir? No se entiende respecto a 
qué. Por último las flores no le proporcionaron a 
las usuarias la sensación de “protección” que se 
buscaba debido a que estas siempre se han visto 
representadas para cosas muy delicadas.

En cuanto al resumen: debido a que se les mostró 
a la usuaria solamente una pantalla con los días, 
estas mostraron la necesidad de que los días es-
tuvieran acompañados de símbolos o íconos que 
representen alguna interacción que tuvieron con 
la planta ese día (por ejemplo, el sentimiento de 
ese día representado con la carita, etc.) 

Por último, la sección de “mensajes de apoyo”, se 
entendió muy bien por parte de las usuarias que 
lo testearon.
Usuaria: “que amor me encantó esta parte que 
me da la opción de acompañar a alguien”.

TAREAS 

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar a “Mi jardín de límites”

- Crear un límite

- Entrar a Chat

- Enviar un mensaje de apoyo

- Volver a “Inicio”

- Analizar resumen

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

V.
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VI.
TAREAS - ANGUSTIA

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar a “Mi jardín de límites”

- Crear un límite

- Metas y Objetivos

- Agregar una Meta

- Volver a “Inicio”

- Analizar resumen

Lo que se hizo en este sexto testeo, y tercero por 
medio de un prototipo en baja resolución fue 
seguir refinando el flujo del usuario luego de ha-
ber testeado las pantallas del inicio, junto con las 
preguntas y frases que se le presentan a la mujer, 
el “Chat conmigo misma”, el “Calendario” y “Mi 
jardín de límites”.

1.

2.

3.

Lo primero, rediseñar el prototipo de baja 
resolución (en papel) de las secciones 
testeadas en la etapa pasada (inicio de 
sesión, registrarse, “Mi jardín de límites” 
y “calendario”) según los resultados que 
se dieron.

Lo segundo fue presentarles el prototipo 
a las mujeres por separado mientras se le 
pide hacer una tarea.

Se les asignó una serie de tareas y se les 
preguntó: qué ves, qué te gustaría hacer, 
etc. Grabando y se fue  teniendo un re-
gistro. Ir planteando qué le parece el flujo 
y cómo lo habrían hecho ellas.

13/10/2021

TESTEO: 
INCORPORACIÓN NARRATIVA.

Prototipo en papel

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

VI.
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Testeo III. Prototipo en papel

TAREAS - ANGUSTIA

- Abrir la App

- Iniciar sesión

- Responder pregunta del día

- Responder ¿Cómo te sientes?

- Entrar a “Mi jardín de límites”

- Crear un límite

- Metas y Objetivos

- Agregar una Meta

- Volver a “Inicio”

- Analizar resumen

CONCLUSIONES DEL TESTEO

Realizado este último testeo en un prototipo de 
papel y, teniendo una mejor validación en los pa-
sos para establecer un límite junto con una mejor 
visualización del calendario, se validó, teniendo 
ya mas armado el  flujo de la usuaria en la aplica-
ción junto con las temáticas de algunas seccio-
nes. Dado esto, se dió paso a la tercera etapa de 
prototipado: flujo de la aplicación por medio de 
una maqueta de baja fidelidad en la herramienta 
Adobe XD: wireframe.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

VI.



76

EVOLUCIÓN conceptos Con esto se quiere lograr tener una imagen 
resumida de la evolución que se tuvo desde el 
primer testeo que se hizo y cómo éstos se fueron 
transformando y fucionando, a medida que se iba 
testeando, hasta llegar finalmente a la maqueta 
mostrada a continuación.

I Testeo O.W.

II Testeo O.W.

III T
esteo O.W.

IV Testeo P.

V Testeo P.

VI Testeo P.

Wireframe XD

I. M
aqueta XD

II. M
aqueta XD

PROCESO

MAQUETA FINAL

Hacer zoom para mejor visibilidad

Calendario

Preguntas para hacerte pensar

Metas y Objetivos

Chat contigo misma

Listas y prioridades

Información adicional

Línea de tiempo/ resumen

Crecimiento personal

Teléfono de ayuda/ contacto

Mis claves

Recomendaciones

Cosas para hacer

Frases inspiradoras

Configuración

Comunidad/ mujeres usuarias
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DESARROLLO DE LA APP 
ADOBE XD
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EVOLUCIÓN DE LAS PANTALLAS DE INICIO

Pantalla inicio Wireframe Pantalla inicio gráfica 1 Pantalla inicio gráfica 2 Pantalla inicio maqueta final
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WIREFRAME

El wireframe es un prototipo de baja fidelidad, 
y es una guía visual que representa el esqueleto 
o una estructura visual. Permite plantear un es-
quema o flujo de manera muy ágil, sin distraerse 
por atributos visuales o estéticos. Se focaliza en la 
arquitectura de la información y en el diseño de 
interacción. Es necesario entender como interac-
túa el usuario con nuestro producto o servicio. 
Esto nos va a permitir detectar los problemas de 
manera temprana y corregirlos con poco cos-
to, además se logra visualizar rápidamente una 
propuesta.

Para la creación del wireframe, se analizaron las 
distintas herramientas que existen y que están 
al alcance, para hacer maquetas de interfaz de 
usuario. Entre las más exitosas de hoy en día se 
encuentran: Sketch (ágil y posibilidad de interac-
tuar con todos los sistemas operativos), Figma 
(hace 2 años y medio no existía, tiene una interfaz 
similar) y Adobe XD (muy parecida a Figma y fácil 
de aprender). Debido a que este es un proyecto 
que se debe desarrollar en poco tiempo y que, 
además, es individual, se optó por usar la herra-
mienta Adobe XD.

En este prototipo se define de una manera más 
clara el flujo de la usuaria a través de la App. 
Además, se testeó con mujeres que no habían 
participado previamente en la etapa de co crea-
ción (del primer testeo al sexto testeo).

20-/10/2021 - 26/10/2021

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

W.

CONCLUSIONES DEL  TESTEO

El flujo de la App fue un éxito, sin embargo surge 
como una necesidad una explicación mas direc-
ta de la metáfora con la que se está trabajando, 
junto con crear una narrativa en el inicio que 
explicite a quié está dirigida la aplicación y de qué 
se trata.

Testeo Wireframe
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Primera y segunda gráfica

Primera gráfica
03/11/2021

El objetivo que se tuvo para comenzar imple-
mentando una gráfica en la aplicación fue que 
esta no aludiera a una App infantil. Sin embargo, 
se cometió un error de principiante al comenzar  
desarrollando la gráfica y el kit UI sin tener una 
narrativa clara, que uniera todas las secciones de 
la aplicación, quedándose únicamente en la idea 
del bichito para la sección de límites.
Seguido a esto, en conversación con la profesora 
Patricia Sánchez, se analizó lo que representa el 
bichito para una planta: el bicho es el que se con-
vierte en plaga y mata a la planta, lo contrario a la 
idea iniciar de “cuidar” y hacerle un jardín a este 
personaje para investigar de qué se trata. A quien 
se debe cuidar es a la planta que se infecta de 
ellos.

A partir de lo anterior, se comenzó a desarrollar el 
significado que tendría esta planta. Entre medio 
de esto,  Guilleume Lamarre el 2019 escribe sobre 
el Storytelling como una estrategia de comunica-
ción, “a los seres humanos nos encanta comparar 
nuestro cerebro con el funcionamiento de
un ordenador. Pero resulta que el cerebro se 
parece tanto a una máquina como a una cazuela. 
En realidad, la metáfora que más le convendría a 
un órgano así sería justamente la del jardín. Cabe 
decir que dicha figura no se aplica solamen-
te a nuestro cerebro, sino también al conjunto 
de nuestro cuerpo y organismo. Funcionamos 
exactamente como una huerta, incluso como un 
bosque: una inteligencia distribuida y en comuni-
cación y adaptación perpetua con su entorno. Es 
nuestra responsabilidad cultivar esa huerta como 
es debido. Para ello, podemos poner en marcha 
una forma de ecología personal, ya sea cultural, fí-
sica o espiritual. Se trata de mantener las buenas 
costumbres y descubrir cuáles de entre ellas te 
resultan más convenientes”. Este enfoque es el 
que se decide incorporar para crear una especie 
de huerta en la App. Que cada sección tuviera un 
cuidado especial representando un tipo de planta 
diferente. 
A pesar de que, efectivamente luego de incorpo-
rar esa idea en la aplicación, seguía faltando uni-
dad en la narrativa principal, haciendo del inicio 
unido directamente con cada sección de la App.

Ilustración propia gráfica 1. Colores utilizados en ambas gráficas

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

G1.
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Segunda gráfica
15/11/2021

El objetivo para elaborar el segundo kit UI, fue 
unir la gráfica con la narrativa. No quedarse en el 
sentido estético, sino que es necesario unir la na-
rrativa con las distintas secciones de la aplicación: 
refinamiento del “story telling”.
Dado esto se comenzó a reformular desde cero 
la idea de la planta como elemento principal con 
la siguiente pregunta: ¿Qué necesita una plan-
ta para poder sobrevivir? En esa investigación 
surgieron varios elementos que diferentes tipos 
de plantas necesitaban para no morir, sin embar-
go, las necesidades básicas de todas ellas siempre 
han sido las mismas: agua, oxígeno, sol y cuidarla 
de las plagas de bichos.
El macetero con la tierra para plantarla vendría 
siendo la tierra donde establecerse, representan-
do el primer paso de evitar la violencia en el 

Ilustración propia gráfica 2. Colores utilizados en ambas gráficas

pololeo, que vendría siendo descargarse la App 
y registrarse. Con eso, la usuaria ya tiene parte 
cuidando su planta.
Luego el oxígeno que necesita, vendría represen-
tando la sección del Chat con tu planta (cambió 
de tu amiga a tu planta). El agua indispensable 
para la planta, representarían las metas y objeti-
vos (por los tiempos de riego). El sol aporta en la 
planta para llevar a cabo la fotosíntesis: las plantas 
capturan la energía de la luz solar para fabricar su 
propio alimento, por lo que representaría a traba-
jar en la apreciación personal (sección trabajar 
en mí). Por último, al igual que la idea anterior, 
cuidarla de los bichos vendrían representando 
los límites personales.

Esta narrativa fue muy bien lograda y valida-
da por el profesor guía y las mujeres que me 
acompañaron durante mi proceso de diseño. Sin 
embargo, no hubo un acierto en la elección de 
la planta, el tipo de ilustración ni el resto de la 
gráfica de la App. Esto debido a que, a pesar de 
representar la metáfora de una buena manera, la 
planta era demasiado realista, dejándole pocas 
opciones a la usuaria para sentirse identificada 
con ella de alguna forma, además de que el ma-
cetero daba la sensación de atrapada, ahogada. 
Junto a eso, los colores tampoco aportaron. Da-
ban la sensación de estar tratando con un tema 
poco íntimo y privado. Por esta razón se quiso 
realizar un giro completo de la gráfica llegando, 
finalmente, a la gráfica final mostrada a conti-
nuación.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

G2.
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Color del Kit UI

A nivel de diseño, el primer paso fue definir nue-
vos colores para la aplicación móvil para cumplir 
con criterios de accesibilidad visual, orientación 
de información y una identidad visual única y 
armoniosa para la interfaz de Índigo. Este proceso 
se articuló en una exploración de colores con es-
cenarios que aludieran a un mundo desconocido 
y que luego exista una apropiación de este a tal 
nivel de sentir la necesidad de cuidarlo y respe-
tarlo. Luego se hizo un ajuste con Material Design 
para llegar finalmente a la selección de colores 
finales.

#0D012B #180946

#2E2380

#358CCE #9B3A8F

#CE7035 #3564CE #35C2CE #CEBC35

#F8E6D3

Material Design posee un extenso guía con con-
sejos, ejemplos y recursos para aprender sus prin-
cipios de diseño y programación que favorecen 
la creación de aplicaciones móviles idóneas tanto 
en diseño como de desarrollo e implementación. 
En cuanto a diseño, Material Design se caracteriza 
por un tener recursos visuales más limpios, en el 
que predominan animaciones y transiciones de 
respuesta, el relleno y los efectos de profundidad 
tales como la iluminación y las sombras tal como 
si fuese un elemento de la vida real. Este lenguaje 
de diseño responde también a la tendencia a ni-
vel digital de “menos es más”, donde la capacidad 
de procesamiento de datos de los teléfonos mó-
viles ha motivado una cantidad mayor de tareas e 
información a procesar, en interfaces más limpias 
y amigables con el usuario (Google, 2019).

Diseño del Kit UI 
de ÍNDIGO

Colores primarios

Colores secundarios

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.

Imagen de película Avatar
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Elección de la planta

Luego de investigar y pasar por el diseño de 
distintos tipos de planta, se quiso buscar una 
planta que no aludiera a un género en específico, 
debido a que, como requisito, el nombre de la 
aplicación no se sebe relacionar con la violencia 
de género para poder resguardar a la mujer usua-
ria de la App. Con esto se evita el caso en que el 
pololo de la usuaria se encuentre con una aplica-
ción para la violencia en el celular de la mujer. Es 
necesario evitar que se exponga a un peligro, no 
que sea un problema para ella.

Por otro lado, la planta Índigo, al ser ilustrada se 
caracteriza por ser una planta universal, querien-
do decir que esta aplicación es para todas las mu-
jeres que tienen una relación de noviazgo, y cada 
una de ellas se puede imaginar esa planta a su 
manera. Por esta razón, también, se decidió dejar 
de lado la imagen y colores conservadores de la 
planta, es decir, el verde, y se optó por seguir con 
la formulación del mundo fantástico en el que 
la mujer se siente protegida y se termina apro-
piando de él. Que la aplicación se sienta como 
una compañía personal, lo que condujo a elegir 
colores que pudieran resaltar como luminosidad. 
Estos fueron azul y rosa (se espera que, a modo 
de proyección se puedan apliar la diversidad de 
colores) para darle la opción y flexibilidad a la 
usuaria para personalizar la App.

Inspiración para ilustrar
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Ilustración

Las herramientas que se utilizaron para hacer la 
ilustración fueron Illustrator y Photoshop. Se imi-
taron los colores fluor para poder darle la sensa-
ción de fantasía a la aplicación y que destacara de 
una forma luminosa mas que de un color plano.
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Las interfaces de usuario de temas oscuros utili-
zan predominantemente superficies oscuras, con 
escasos acentos de color. Emiten bajos niveles de 
luz manteniendo un alto estándar de usabilidad.

Según el Material Design, los temas oscuros redu-
cen la luminancia emitida por las pantallas de los 
dispositivos, sin dejar de cumplir con las propor-
ciones mínimas de contraste de color. Ayudan a 
mejorar la ergonomía visual al reducir la fatiga 
visual, ajustar el brillo a las condiciones de ilumi-
nación actuales y facilitar el uso de la pantalla en 
entornos oscuros, todo ello mientras se conser-
va la energía de la batería. Los dispositivos con 
pantallas OLED se benefician de la capacidad de 
apagar los píxeles negros en cualquier momento 
del día.

Desde los beneficios que aportan la oscuridad, se 
aprovechan para visualizar la energía que absorbe 
la planta a medida que se va trabajando en ella.
Índigo tiene tres etapas. La primera, la más apa-
gada, quiere decir que no se ha trabajado en la 
planta; la segunda, representa que se está absor-
biendo energía del uso de esta, sin embargo, to-
davía falta trabajo; y en la última, se muestra a la 
planta Índigo con la energía máxima, que quiere 
decir que ya fue trabajada por completo ese día.
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Tipografía de la interfaz UI

El diseño de interfaz requiere el uso de tipografía 
con compatibilidad de código web y diferentes 
variables de peso legibles en alturas de punto 
reducidas. 

La tipografía de los textos de la aplicación Índigo 
es Roboto, diseñada por Christian Robertson en 
2011. Es una tipografía Sans Serif con variantes 
Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, Regular, Regu-
lar Italic, Midium, Midium Italic, Bold, Bold Italic, 
Black y Black Italic con licencia abierta. Tiene una 
naturaleza dual. Tiene un esqueleto mecánico 
y las formas son en gran parte geométricas. Al 
mismo tiempo, la fuente presenta curvas abier-
tas y amigables. Mientras que algunos grotescos 
distorsionan la forma de sus letras para forzar un 
ritmo rígido, Roboto no transige, permitiendo 
que las letras se establezcan en su ancho natural. 
Esto crea un ritmo de lectura más natural que se 
encuentra más comúnmente en los tipos huma-
nistas y serif.
Por otro lado, se decidió ampliar la familia tipo-
gráfica para los encabezados de la aplicación. 
Luego de probar con varias opciones, se optó por 
utilizar Yeseva One, diseñada el 2013 por Jovanny 
Lemonad. Es una tipografía de un único estilo 
con esencia femenina que proviene de la frase 
“Sí, Eva”, representando un signo de total acuerdo 
entre en hombre y una mujer.

Tal como en un texto impreso es vital el uso de 
márgenes, anchos de columna y, muy lo más 
importante, altura de letra y medianiles para la 
legibilidad. Es por esto que, para una lectura más 
amigable y cómoda, se ocupa en los textos un 
espaciado de 20 puntos.

Yeseva One 28

Yeseva One 21

Roboto 12

Roboto 30
Roboto 16 

Roboto 14

Roboto 14

Títulos

Subtítulos

Narrativa 1
Botones

Textos de lectura

Destacar textos

Información adicional

20 pts.

40 pts.
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Arquitectura de la información

Gracias al curso de diseño de experiencia de 
usuario realizado este semestre, se llevaron a 
cabo los conceptos mencionados en el ítem de 
“Curso de diseño XD”, formulando una arquitec-
tura de información junto con la creación de una 
familia de íconos utilizados en la aplicación.

Para el diseño de la familia de íconos se buscaron 
referencias en la página “the Noun Proyect” para 
relacionar los íconos de las secciones de la página 
de inicio con los íconos del anímetro (medidor 
de la emoción del día que, dependiendo de eso, 
recomendará a la usuaria una de las secciones).
Siguiendo la arquitectura de la información, el 
anímetro se conforma de las cuatro caras (emo-
ciones) y de una barra que se moviliza de izquier-
da a derecha para seleccionar la emoción.
Además, se cuenta con una molécula para la 
barra principal en el que se muestra el inicio, 
calendario, saber más de la violencia en el pololeo  
y el perfil.
Por otro lado, diferenciándose con esquilas rec-
tas y fondo claro, se cuenta con un imput para 
rellenar con distintos requerimientos de la App. 
Lo contrario a lo que son los botones de acción, 
con esquilas redondas, de colores y profundidad, 
aportando en la usabilidad.
Aparte, en cada sección se encuentra el mismo 
tipo de medidor con los distintos colores de cada 
uno. Estos son una forma clara de identificar si se 
ha trabajado en la planta.
Por último, se encuentran los íconos que indican 
“volver atrás” o tocar para abrir hacia arriba una 
ventana”.

Apodo
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Registrarme

Iniciar sesión

Isotipo de la App Índigo

Índigo

Para el isotipo de la aplicación Índigo, no se quiso 
perder la esencia de la narrativa que cuenta 
la App. Mezclando lo que el la ilustración de la 
planta y representando la relación de pololeo. 
Una hoja que llama a la usuaria a cuidar de ella y 
de su relación. Así como se habla del respeto del 
hombre a la mujer en la tipografía de los títulos 
de la App, se intenta transformar esa esencia en 
una imagen que hable de dos personas con los 
mismos derechos y las mismas libertades.
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MOCKUP EN USO

A continuación se muestran las pantallas de la 
aplicación Índigo en el orden del flujo de usuaria 
que tendía la App. Mismo orden en el que reali-
zaron las tareas para el testeo y validación final.
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Se realizó un estudio de las semejanzas que 
existían en los flujos de inicio de distintas aplica-
ciones.
Se da la opción de, como usuaria nueva, regis-
trarse o iniciar la sesión. Para ambas opciones, se 
registra a la usuaria con su apodo, lo que permite 
mantener el anonimato y seguridad de la mujer.
En el caso de que se cerrara la aplicación un día y 
abrirla nuevamente el día siguiente, se optó por 
no dejar la sesión abierta y que la usuaria tenga 
que iniciar la sesión cada vez que entre a la App.
A pesar de que sería más común y fácil para ellas 
mantenerla abierta, se evita poner en riesgo a la 
usuaria por si llega alguien y entra en su celular 
sin su permiso.

PANTALLAS DE INICIO

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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Como se mencionó anteriormente, durante el 
proceso de diseño de la aplicación, uno de los 
desafíos más grandes fue buscar una manera de 
introducirle esta aplicación a la usuaria sin que 
se sintiera atacada, ofendida ni obligada a pensar 
que estaba viviendo violencia en el pololeo, debi-
do a que, de otra manera sentirían rechazo frente 
a esto, a modo de hacerla atractiva para que las 
mujeres tuvieran conciencia del tema y puedan 
prevenir en cualquier caso.
Es por esto que la pregunta fue dirigida a lo que 
la mujer sienten, teniendo la opción de decir que 
no, no lo sé y sí, si es que así lo creían.

En el caso de que la usuaria pusiera que no, se 
deja en claro que no se le está obligando a decir 
que eso no era cierto, sino que concientiza sobre 
la importancia de la agencia personal (estando 
explicada a qué se refiere si es que se toca la 
palabra) y sobre que es una situación que efecti-
vamente pasa y hay que cuidarse a uno misma y 
a su relación.
Si es que la usuaria responde que no lo sabe, la 
aplicación empatiza con esta mujer y explica 
que la herramienta le servirá de compañía para 
la situación, ayudándola a cuidarse a ella y su 
relación.
Por último, si es que la usuaria responde que sí, la 
respuesta va dirigida a hacerla sentir que no está 
sola y que la aplicación le servirá de compañía. 
Sin embargo, para ser responsables, se le advierte 
a la mujer buscar ayuda profesional debido a que 
la aplicación no puede atender ni responsabilizar-
se en situaciones de crisis.

EXPOSICIÓN DEL TEMA A LA USUARIA

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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“Dado que la herramienta esta 
construida para ayudar a la mayor 
cantidad de mujeres, esta no está 
capacitada ni dirigida a situaciones 
donde te encuentres en peligro.

Sin embargo, puedes hacer click en 
el botón de “Ayuda” en la sección de 
Chat para comunicarte con una línea 
capacitada en casos de violencia.”

“Si estás acudiendo a terapia, esta 
aplicación puede servirte como un 
complemento en tu proceso.

Sin embargo, jamás debes considerar 
esta herramienta como un reemplazo.”

“La únicas personas capacitadas 
para emitir diagnóstico son los 
profesionales de la salud (médicos, 
psicólogos y psiquiatras).

Nunca debes considerar los ejer-
cicios y conclusiones como un 
diagnóstico.”

“Toda la información recopilada de 
esta aplicación no será utilizada ni re-
visada por nadie más que la usuaria.”

RESPONSABILIDAD DE DISEÑADORA 
CON LA MUJER

A modo de atender la responsabilidad que tiene 
la aplicación con la usuaria en un tema tan sen-
sible y cuidadoso, antes de comenzar usando la 
App, se le hace entender a la mujer las responsa-
bilidades de Índigo.
Estas son: no estar capacitadas para atender 
situaciones de crisis; dejar claro que no es un 
reemplazo a la terapia profesional, sino que es un 
complemento; decirle que a partir de lo traba-
jado en la aplicación no se puede autodetermi-
nar un diagnóstico de los hechos; y por último, 
entregarle la tranquilidad a la mujer de que su 
información y datos quedarán registrados, pero 
no se revisará la información por un externo ni se 
usuara para otros beneficios más que los propios 
de la usuaria. Este último punto surge en base a 
que, durante los testeos, las mujeres preguntaron 
reiteradas veces si es que alguien tendría acceso 
a la información que ella fuera dejando regis-
trada, por lo que se decidió aclarar el tema en el 
comienzo de la aplicación.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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INTRODUCCIÓN DE LA NARRATIVA

Para la introducción de la narrativa, se realizó una 
secuencia en la que, de una manera simple, se 
explica y representa esta metáfora para hacer en-
trar a la usuaria a este mundo privado y confiable, 
y que, de esa manera, se transforme en su zona 
de confort.
La narrativa parte con una animación (que para 
el caso de esta maqueta se hizo en secuencia), en 
la que, a la vez que van apareciendo las frases, la 
tierra va subiendo, es decir, la pantalla del celular 
recibe esta tierra: “Haberse descargado la apli-
cación para cuidar de ti y de tu relación, fue el 
primer paso para resguardar tu agencia personal. 
A modo de premio por tu valentía, se te entre-
ga una tierra rica en minerales. Con esta podrás  
plantar tu planta, la cual representa tu relación”.
De esta forma se felicita a la mujer por la valentía 
de ser responsable con ella misma para cuidarse 
a ella y a su relación. A la vez, se le explica lo que 
representa esta planta.

Finalmente, aparece en la pantalla Índigo, su 
planta, la cual pueden cambiarle el color si ellas 
quieren, para personalizar la App reflejando su 
identidad en ella.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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Representa el trabajo a 
realizar contigo misma. 
Te ayudará a definir 
tus gustos y darte una 
pausa que te permitirá 
estar tranquila contigo 
misma.

Una planta para sobrevivir requiere 4 ele-
mentos clave: sol, oxígeno, agua y mantener-
la fuera de alcance de los bichos.
Como se mencionó en la reformulación y 
creación de la segunda gráfica, la narrativa 
surge a partir de la base de las necesidades 
de cualquier planta. El desafío para esta 
etapa fue, de qué manera comunicarle a 
la usuaria la metáfora de una manera sim-
plificada y que, a la vez, se entendiera qué 
estaba representando cada elemento, para 
una mujer que no tiene idea de qué se trata 
la App. Después de varias formulaciones, se 
llegó a lo que se presenta hoy, que, validado 
con personas que no conocían el proyecto, 
entendieron qué era lo que la aplicación le 
estaba transmitiendo.

Simboliza el aire que 
se expira cuando 
transformas los pensa-
mientos en palabras al 
momento de contarle 
las cosas alguien.

En el chat con Índigo 
tendrás a alguien a 
quién contarle todo lo 
que tú desees.

Representan el cuida-
do que debes tener 
en tu relación para no 
dejar que pasen por 
encima tuyo.

Así como una plaga 
de bichos se toma una 
planta y la enferma.

Representa las metas 
y objetivos que debes 
ponerte personalmen-
te, ayudando directa-
mente a tu identidad. 

Es necesario tener 
tareas diarias y sueños 
propios para no olvi-
darte quién eres.

EXPLICACIÓN DE LA NARRATIVA

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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REPRESENTACIÓN DEL CUIDADO

Como se mencionaba previamente en la memo-
ria, Índigo tiene tres etapas. La primera, la más 
apagada, quiere decir que no se ha trabajado en 
la planta. Esto puede ser en dos casos: la usuaria 
se acaba de descargar la App y tiene que em-
pezar a investigar y trabajar en índigo, es decir 
en ella misma y su relación, o puede ser cuando 
ha pasado un día sin haber completado alguna 
sección de la aplicación. En el caso de comenzar 
a usar la App y preocuparse por ella, pasa a las 
etapas con mayor energía o luminosidad. Esto 
es un aporte a la usuaria para visibilizar de mejor 
manera su trabajo en la aplicación.
A la derecha se muestran dos pantallas. La de la 
izquierda es la imagen con la que la usuaria se 
encuentra al abrir la App un nuevo día o al regis-
trarse. La de la derecha vendría siendo la imagen 
con la que la mujer se despide y cierra la aplica-
ción, habiendo, idealmente, trabajado en todas 
las secciones que ofrece Índigo.

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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La idea del calendario es poder ir relacionando los 
hechos con los sentimientos y, al mismo tiempo, 
ir viendo la evolución de estos. Aporta directa-
mente con la autovalidación de la víctima en los 
casos en que el agresor ocupe las técnicas de 
manipulación y quiera hacerle ver a la mujer las 
cosas de una manera distinta a como pasaron o 
como ella las sintió, invalidando sus emociones.
Además, a medida que pasa el tiempo, la repre-
sentación del calendario con las emociones del 
día es una forma de visualizar e identificar de 
manera clara, cuales fueron los hechos que la 
hicieron sentir de tal forma. Poder de esta forma 
identificar patrones y situaciones de violencia 
o incluso identificar cuales son las cosas que le 
probocan alegría

CALENDARIO y saber más

Dentro de las áreas de “saber más” se encuen-
tran los tips para recordar: en el que, a modo de 
concientizar y prevenir la violencia en el pololeo, 
se exponen los tips, dados por el personal de la 
fundación Honra a las mujeres que asisten a la 
fundación, para conocer en qué casos tener más 
precaución para cuidarse de ellas mismas. 

Por otro lado, se decidió quitar la forma de hacer 
cualquier tipo de diagnóstico propio debido a la 
responsabilidad que se tiene como diseñadora. 
De otra manera, se estaría yendo en contra a lo 
expuesto previamente en la aplicación en donde 
se le explica a la mujer que la aplicación Índigo 
no puede determinar un diagnóstico. Además, en 
el perfil, la usuaria puede configurar sus datos y 
conocer el origen de la aplicación. Debido a que 
ese origen no está escrito para la App, a modo de 
proyección para el proyecto, este vendría siendo 
el propio testimonio de la diseñadora. 

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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DIRIGIR A LA MUJER

Luego del proceso de testeo se concluyeron 
cuáles eran las emociones predominantes de 
una mujer durante su relación de violencia. En 
base a eso, se crearon dos flujos distintos para 
cada situación, obligando, de cierta manera a 
la usuaria a elegir dentro de dos secciones con 
la pregunta “Cómo te sientes?”, tomando como 
referencia el emómetro de parte de la propues-
ta de campaña presentada por “Visualógica” a 
“cuéntame.achs.cl”. A pesar de que esa decisión 
se tomó para poder controlar la angustia de la 
mujer y protegerla, una de las características más 
importantes del diseño de experiencia de usuario 
es otorgar flexibilidad de uso en la aplicación y, 
obligando a la mujer mostrándole en la pantalla 
solo dos opciones de flujo, era ir en contra de los 
principios de usabilidad. Por otro lado, se tuvo en 
cuenta la cantidad de pasos que tendría el flujo 
de la usuaria al momento de registrarse o iniciar 
la sesión para llegar al inicio y se tomó la decisión 
de hacerle la pregunta a la mujer dentro de la 
pantalla de inicio, sin ser una pantalla más extra. 
Gracias a esto, la usuaria podría elegir si es que 
responder o no la pregunta, a lo que la aplicación 
le recomendaría una sección para su estado de 
ánimo, pero también, poder arrepentirse y tener 
la opción de cambiar la emoción del día y que la 
App le muestre otra recomendación.

Las recomendaciones se hicieron en base a la 
finalidad de cada sección. En el caso de que la 
usuaria se sienta con rabia y frustración, para ayu-
darla a canalizar esa emoción, la App le recomien-
da entrar a la sección “Chat con Índigo”, de esa 
forma podrá plasmar sus emociones descargan-
do su energía de la manera más fácil posible. 

En el caso de que la mujer se sienta con pena o 
ansiedad, para ayudar en su tranquilidad, la apli-
cación le recomienda la sección “cosas para ha-
cer”, en donde podrá distraerse pensando en las 
cosas que hizo en el día y las que tiene por hacer, 
en las que le gustan y las que no. Para cuando la 
usuaria se sienta indiferente, la aplicación inten-
ta subir su ánimo recomendándole las “metas y 
objetivos”, de esa manera podrá estar contenta y 
pensando en todo lo bueno que se viene. Y, por 
último, en el caso que la mujer se sienta en tran-
quilidad y optimista, la aplicación le recomienda 
los “límites necesarios” para, con una mente más 
clara y tranquila, pueda identificar primero de 
qué manera le puso un límite a su pololo ese día.

Pantalla narrativa

OCT.

NOV.

DIC.

SEPT.

GF.
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SECCIÓN trabajo en mí

La sección “Para distraerme” pasó por distintas 
finalidades hasta llegar con esta última. Como se 
mencionó previamente, el sol aporta en la planta 
para llevar a cabo la fotosíntesis: las plantas 
capturan la energía de la luz solar para fabricar 
su propio alimento, por lo que representaría a 
trabajar en la apreciación personal.
Una manera muy simple par partir trabajando en 
uno mismo es conocer tus gustos. Así como las 
prioridades de la víctima cambian según el antes, 
durante y después de su relación de violencia, los 
gustos de la mujer también tienden a cambiar, 
adquiriendo los gustos y actividades favoritas de 
su pololo agresor. Es por esto que es de suma im-
portancia tener claro cuáles son las cosas que le 
gustan a cada una, no por una razón superficial, 
más bien, por construir o mantener la identidad 
personal de cada mujer. De esta forma, si es que 
la mujer se encuentra dentro del ciclo de violen-
cia, la búsqueda por identidad va a despertar un 
interés de preocuparse por ella y desarrollarse 
como persona.

Para introducir de mejor manera a la usuaria a la 
metáfora que cuenta la sección y, al mismo tiem-
po, explicarle de qué se trata “Trabajo en mí”, se 
describe la siguiente narrativa: “Es muy importan-
te para mantener sana tu planta que trabajes en 
ella, esto significa que es necesario que reciba

sol y no le pongas cosas en frente de ella que le 
generen sombras. De la misma forma es muy 
importante saber que, como la planta necesita 
y le gusta el sol, también tu necesitas pausas en 
el día y tomarte el tiempo de conocer tus gustos. 
Trabajando en mi es un desafío que se te presen-
ta para probar cosas nuevas y construir de a poco 
tu identidad, conociéndote y teniendo claro lo 
que vales”. Por último se presenta en la pantalla 
una secuencia (que, a modo de proyección ven-
dría siendo una animación) en la que le explica a 
la mujer cómo funciona diciendo: “Podrás tener 
opciones que te permitan tomar una pausa en el 
día y tambien alguna actividad en la que podrás 
recalcar cuales son tus gustos llenando de luz tu 
planta”, mientras que la planta va a ir cambiando 
su luminosidad para representar el trabajo de 
aquella sección.

Pantalla narrativa Dentro de la sección
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SECCIÓN CHAT CON ÍNDIGO también es necesario expresar lo que sentimos 
y vivimos a través de palabras. Este registro te 
favorecerá tanto como a la planta le favorece el 
oxigeno ya que la reflexión de ésta se interpreta 
como un desahogo y de la reflexión contribuirás 
a tu desarrollo personal”. Por último se muestra 
en la pantalla una secuencia (que, a modo de 
proyección vendría siendo una animación) en la 
que le explica a la mujer de qué forma se trabaja 
en dicha sección diciendo: “El propósito del Chat 
es poder ir contando sobre tu día a día, las cosas 
que hiciste, cómo te sentiste y los hechos ocurri-
dos con pu pololo, incluso los que no le atreverías 
a contarle a nadie, gracias a la privacidad y seguri-
dad la aplicación”, mientras que la planta va a ir 
cambiando su luminosidad para representar el 
trabajo de aquella sección.

La sección “Chat con Índigo”, la cual comenzó 
siendo “Chat contigo misma”, tiene distintos 
propósitos el primero es el que se menciona en 
el marco teórico, este se ocupa para reflexionar 
sobre lo aprendido. Si se tiene la capacidad de 
aprender de los propios errores, es ahí cuando la 
persona se empodera y adquiere agencia perso-
nal, la capacidad de actuar por su propio nombre.
A la vez, se va teniendo un registro de los hechos 
sucedidos (de violencia o no) con la hora y fecha, 
sumado a que, a partir de eso, la usuaria puede 
relacionar lo anterior con la emoción que predo-
minó ese día. En ese sentido, aporta directamen-
te a la autovalidación de la mujer, evitando caer 
en las técnicas del agresor así como la mono-
polización de la percepción, mencionadas en la 
investigación, ya que tendrá certeza de qué fue 
realmente lo que pasó. Por último, es una forma 
de desahogo emocional, teniendo a alguien o 
algo a quien se le pueda contar todo lo que se le 
cruza por la cabeza.

Para introducir de mejor manera a la usuaria con 
la metáfora que cuenta la sección y, al mismo 
tiempo, explicarle de qué se trata el “Chat con Ín-
digo”, se presenta la siguiente narrativa: “Muchos 
saben que la planta sin oxígeno no sobrevive y es 
por eso que no hay plantas en el espació… Y así 
como es muy necesario el oxígeno, para nosotras Pantalla narrativa
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Dentro de la sección 

Doble contraseña

Uno de los atributos de la aplicación, desde el 
principio, fue el uso de una doble contraseña, 
usando como referente la aplicación móvil del 
banco BICE, que pide una clave al iniciar la sesión 
y otra para realizar una transferencia. Dicha pro-
piedad le otorga a sus clientes una sensación de 
seguridad y confianza hacia la empresa. De esa 
manera, al poner una segunda contraseña para 
la sección más íntima de la App, las usuarias de 
Índigo se sienten con más privacidad y seguridad 
para escribir, sabiendo que nadie va a lograr leer 
lo que se ha escrito. Por esto se recalca “estás 
protegida, no estás sola”.

Cómo funciona

La usuaria al encontrarse por primera vez con 
la pantalla los elementos que desvían su mira-
da son dos: el botón celeste con un signo “más” 
y el de abajo que dice “Apoyo”. En ese orden, 
la usuaria inmediátamente presiona el botón 
celeste sabiendo, gracias a la usabilidad, que es 
el que parte con el chat. Las primeras preguntas 
que surgieron al comenzar los testeos respecto 
a esta sección, fueron “¿cómo se qué le tengo 
que decir?” Por esto, se implementó lo que se 
llama “chatbot” para poder guiar la conversación 
y ayudar a la mujer a indagar en sus emociones 
recordando su día.

Antes de escribir Luego de un chat Chat escrito por varios días

Segunda contraseña Preguntas del chatbot
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“No estás sola”

El segundo botó que llama la atención de la usua-
ria es el que dice apoyo de color fucsia. Dentro de 
este se encuentran tres opciones: las dos últimas 
están linkeadas directamente con el WhatsApp 
de la mujer y el teléfono de ayuda de la mujer en 
el caso de estar angustiada en su situación de 
violencia y no saber qué hacer, la aplicación te 
contacta con personas especializadas en aten-
der casos de violencia, orientando a la mujer los 
pasos a seguir en el caso de querer realizar una 
denuncia. 

La primera opción en cambio, está guiada a el 
apoyo entre las usuarias. Luego de haber obser-
vado la evolución que se tuvo, en cuanto el tema 
de la comunidad de mujeres usuarias durante los 
testeos, finalmente se había decidido fusionar las 
frases de ánimo que iba a tener la App para que 
fueran esas las que se pusieran como opción para 
enviar. Sin embargo, a pesar de haber sido una 
buena forma de solucionar ese tema, las frases 
perdían la identidad de la aplicación. Frases va-
cías y cliché que no tendrían nungún significado 
relevante para la creación de la App. Es por esto 
que se le pidió a las mujeres, que asistían a la fun-
dación Honra por haber pasado situaciónes de 
violencia dentro de su pololeo o matrimonio, que 
le enviaran una frase de apoyo a alguien que es-
tuviera pasando por lo mismo que ellas pasaron 
(o siguen pasando), incluso también dirigidas a 
aquellas que no son conscientes de su situación. 
Esto dió como resultado poder poner frases con 
muchísima riqueza emocional para la aplicación 
Índigo y para el proyecto.
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SECCIÓN LÍMITES NECESARIOS
manda el cuerpo y, de la misma manera que es 
necesario detener y sacar los bichitos, es nece-
sario poner límites en una relación. Esto ayuda a 
evitar que te transgredan, a cuidarte y conservar 
tu autoestima, protegiendo tu planta de invasio-
nes de bichitos que te insegurizan”. Por último 
se muestra en la pantalla una secuencia (que, a 
modo de proyección vendría siendo una anima-
ción) en la que le explica a la mujer de qué forma 
se trabaja en dicha sección diciendo: “Podrás ir 
quitando los bichitos de tu planta a medida que 
le hayas puesto un límite a tu pareja”, mientras 
que la planta va a ir cambiando su luminosidad 
y sacando bichito por bichito, para representar el 
trabajo de aquella sección.

La sección “Límites necesarios”, la cual comenzó 
como “Crecimiento personal”, pasando luego al 
“jardín de límites” para llegar a lo que se presen-
ta hoy. Esta tiene un propósito fundamental en 
el empoderamiento de la mujer, y es ayudarla a 
valorarse al nivel de no permitir que la pasen por 
encima. Luego de haber escuchado varias expe-
riencias del tema, se concluye que es muy común 
en los casos de violencia en el pololeo, en los que, 
por un lado, no se sabe la existencia de límites 
personales, lo que resulta en terminar permitien-
do cosas que terminan transgrediendo a la mujer 
sin que ella se de cuenta; pero también, la usuaria 
de la aplicación podría tener sus límites estable-
cidos pero que, al paso de su relación, estos se 
vayan desvaneciendo por culpa de la manipula-
ción del agresor. Por esto, se quiere impulsar a la 
mujer usuaria a fortalecer sus límites con claridad 
para resguardar su agencia personal y no permitir 
ser transgredidas. 

Para introducir de mejor manera a la usuaria con 
la metáfora que narra la sección y, al mismo tiem-
po, explicarle de qué se tratan los “límites necesa-
rios”, se presenta la siguiente narrativa: “Así como 
existen los bichitos que logran invadir la planta y 
transformarse en plaga, son los mismos bichitos 
que uno siente y el cuerpo avisa que algo no anda 
bien, Es importante responder a esas señales que
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Límites: cómo funcionan

La usuaria, al encontrarse por primera vez con la 
pantalla, observa una planta sin energía y pla-
gada de bichos. Bajo dicha ilustración, hay un 
botón que señala que se ha puesto un límite ese 
día, por lo tanto, de ser así el caso, la usuaria se 
dirigiría a completar el límite puesto a su pololo, 
felicitándola y haciéndola sentir orgullosa de su 
logro. Cuando el límite es realizado, se elimina un 
bichito de la planta e Índigo aumenta su energía 
mostrándose mas luminosa. Por otro lado, en el 
caso de que la mujer no sepa lo que es un límite 
o cómo es uno, el botón “Qué son los límites” le 
servirá de apoyo para comenzar. Pantalla mostra-
da a continuación.
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“Cuando hablamos de límites en cualquier rela-
ción social, nos estamos refiriendo a esos criterios 
propios que son inviolables o innegociables.
Los límites pueden variar muchísimo de una per-
sona a otra.
Es bueno saber que aunque cada uno pueda es-
tablecer sus límites personales y que entre estos 
pueda haber diversidad de criterio, hay conductas 
del otro que no deberíamos dejar pasar, si es que 
queremos conservar nuestra autoestima y nues-
tra dignidad.

Para lograr establecer límites y así tener el respe-
to y la valoración por parte de tu pareja es nece-
sario que tú seas capaz de:
-Reconocer que eres un ser humano 
único e individual.
-Tener claro lo que te gusta y lo que 
no te gusta.
-Poner los límites claros y evitar 
las confusiones.
-Evitar complacer sintiéndose obligada.
-No tener miedo a decir que NO.

Algunos ejemplos de límites que te recomenda-
mos:
- Jamás permitir ser anulado como persona, 
es decir, que tus gustos, valores y opiniones 
sean vetados.
-No podemos permitir que nadie nos maltrate 
porque nadie tiene el derecho a hacerlo, física
o emocionalmente.
-No puedes permitir que tu pareja te coarte
la libertad individual. Es lo más valioso 
que tenemos.”

Al presionar el botón mencionado recientemente, 
aparece una explicación para saber de qué sirven 
estos llamados límites. Se le recuerda a la usuaria 
la importancia de conservar el autoestima y dig-
nidad, es decir valorarse.

Siguiendo con la pantalla, se le muestran a la mu-
jer los requerimientos para establecer un límite, y 
por último, algunos ejemplos básicos de aquello.
Es necesario recalcar que los límites van en base 
de cada persona, sin embargo, los ejemplos, son 
un comienzo de los límites básicos que se po-
drían establecer.

La explicación de los límites surgieron por medio 
de una conversación con la psicóloga Ángeles 
Echeverría.
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SECCIÓN METAS Y OBJETIVOS
Por último se muestra en la pantalla una secuen-
cia (que, a modo de proyección vendría siendo 
una animación) en la que le explica a la mujer de 
qué forma se trabaja en dicha sección diciendo: “ 
Tendrás que ir formando gotas de agua y nom-
brarla según tus metas y objetivos para no dejar 
que tu planta se apague.”, mientras que la planta 
va a ir cambiando su luminosidad a medida que 
aparecen gotas de agua para regar la planta, para 
representar el trabajo de aquella sección.

La sección “metas y objetivos”, desde el comienzo 
fue llamada de esa manera con el mismo objeti-
vo: ayudar a la mujer a trabajar en su autonomía 
e identidad. Tal como se habló en la sección an-
tepasada, “Chat con Índigo”, uno de los métodos 
del agresor para manipular a su víctima, la hacen 
dependiente de su agresor, se le llama aislamien-
to. Frente a eso, es de suma importancia que la 
mujer no pierda el rumbo de su vida convirtiendo 
sus sueños y conviciones en las del otro, moti-
vándola diariamente con objetivos para impulsar 
esto.

Para introducir de mejor manera a la usuaria 
con la metáfora que narra la sección y, al mismo 
tiempo, explicarle de qué se tratan las “Metas y 
objetivos”, se presenta la siguiente narrativa: “A no 
ser que sean falsas, toda planta natural necesita 
de agua para sobrevivir, algunas mas que otras… 
Y, así como es fundamental el agua para que las
plantas sobrevivan, tambien es fundamental 
tener metas y objetivos en la vida para sobrevivir. 
Esto ayuda a trabajar en tu autonomía y auten-
ticidad, logrando crear rutinas y metas que te 
llevaran a ser la mujer que quieres ser.
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La usuaria, al encontrarse por primera vez con la 
pantalla, observa una planta sin energía por lo 
deshidratada que se encuentra. Uno de los dos 
botones celestes son para poner las metas y el 
otro, para los objetivos. 

A la medida que se van sumando las metas y 
objetivos, transaformadas en gotas de agua para 
regar a planta, estos se van juntando para tener 
una vista de cada uno. La manera mas represen-
tativa que se logró mostrar el riego, siendo una 
proyección a futuro poder hacer una animación 
que muestre el riego, fue que, al cumplir la meta 
u objetivo, la gota se llenara de agua para entre-
gársela a su planta.

METAS Y OBJETIVOS: cómo funcionan
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Validación y testeo final

Para la validación, testeo final y último IOV, se le 
pidió a Tomás Honorato, fundador y coordinador 
de proyectos de la fundación Honra, que le hiciera 
llegar a la mayor cantidad de tratabajadoras y 
mujeres que asistían a la fundación por haber 
sufrido violencia por parte de su pareja mascu-
lina, que testearan mi producto mientras com-
pletaban una serie de tareas propuestas. A la vez, 
tendrían que ir anotando si la tarea fue lograda, si 
le costó o si es que no había sido lograda.

El mail enviado fue el siguiente:

Como se muestra en la imagen anterior, el testeo 
fue logrado por medio de Tomás, de manera 
remota debido a la pandemia mundiar y a que las 
mujeres prefieren permanecer en anonimato.

Como se muestra en la imagen inferior, se le 
pide a la mujer testeada que complete una serie 
de tareas marcando con una cruz los recuadros 
respectivos. Las tareas fueron creadas en base al 
flujo de la usuaria que tendría al usar la aplica-
ción, mismo flujo en el que se fueron mostrando 
las pantallas de la aplicación.
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Resultados del testeo Final

Se realizo este último testeo para validar la grá-
fica, el contenido y la interacción de las usuarias 
con la aplicación. Fueron 10 testeos de mujeres, 
entre las que asisten y las trabajadoras de la fun-
dación Honra, los cuales se analizaron, levantando 
la información recopilada y concluyendo sobre los 
resultados.

Cabe recalcar que la mayoría de las mujeres no 
lograron ciertas tareas que tenían que ver con 
rellenar campos, debido a que esperaban que 
en estos efectivamente se pudiera escribir, por lo 
que marcaron con la cruz en la celda “No logra-
do” de la respectiva tarea, algunas dejando un 
comentario al final o avisando por mail que el 
relleno de los imputs no estaba funcionando. A 
pesar de que se les aclaró que el prototipo no era 
funcional, el suceso no afecta los resultados que 
se esperaban del testeo, ya que las tareas iban di-
rigidas a saber si las usuarias entendieron de qué 
se trataba la aplicación y la metáfora de la planta, 
sin haberla visto antes; y si se logra el desafío de 
usabilidad, dependiendo de la cantidad de logros 
cumplidos en el formulario del testeo.
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Conclusión del testeo 
y validación de la aplicación.

Las primeras seis tareas, las cuales eran en torno 
al inicio, registro e introducción de la narrativa, 
fueron logradas con éxito, dejando de lado no 
haber podido completar los cuadros de texto, lo 
que concluye que los primeros pasos de navega-
ción y aproximación de la narrativa que se cuenta 
a lo largo de la aplicación se entendieron perfec-
tamente.

Seguido a lo anterior, la sección “Chat con Índigo”, 
aislando la cantidad no lograda de crear la con-
traseña y escribir en el chat que tienen relación 
con la imposibilidad de rellenar los imputs por ser 
un prototipo de fidelidad media, aún no funcio-
nal, fue completada con completo éxito debido 
a que se lograron y entendieron todas las tareas 
propuestas para el flujo.

En la sección de “límites necesarios”, también 
hubo un gran logro en el cumplimiento de las 
tareas, sin embargo, no se puede concluir si la ter-
cera tarea, “agregar y crear un límite”, obtuvo un 
mayor porcentaje de “no logrado” por el hecho 
de no haber podido rellenar con textos o si es que 
fue un problema de la usabilidad y la usuaria no 
entendió cómo realizar dicha acción.

Luego, en la sección de las “metas y objetivos”, 
también se observa en los resultados un gran lo-
gro por parte de la mayoría del cumplimiento de 
las tareas, a excepción de la tarea “cumplir un ob-
jetivo”, la que, al igual que en la sección pasada, 
no se sabe si fue por un problema de no entender 
cómo realizar la acción o si fue por no poder 
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realizar la acción o si fue por la imposibilidad de 
rellenar los campos de texto.

La última sección descrita en el formulario de 
testeo, “trabajo en mí”,  debido a que fue la últi-
ma en definir y armar, se logró completamente 
entender la narrativa y volver al inicio, sin embar-
go, no se logró acceder a los “recomendado por 
hacer” y “conoce tus gustos” ya que todavía es 
una sección que falta por desarrollar. A modo de 
proyección, se espera hacer un testeo del interior 
de la sección una vez esté completada y la aplica-
ción armada como prototipo funcional, al mismo 
tiempo que se testee el resto de la aplicación para 
llevarla a cabo.

Como conclusión de todo el testeo, es pertinente 
decir que la aplicación obtuvo un alto y esperado  
resultado de logro. La narrativa que se obtuvo al 
resultado del desarrollo y refinamiento a lo largo 
de todo el  semestre, de manera co creativa con 
mujeres que vivieron violencia en el pololeo, fue 
un éxito, ya que se entendió perfectamente por 
parte de las trabajadoras y mujeres que asisten a 
la fundación.
La investigación y entrevistas que conectaron 
las distintas experiencias por medio del trabajo 
profundo que se tuvo con usuarias, dieron como 
resultado la mejor versión que se pudo tener al 
término del proyecto, siendo acogido de manera 
exitosa entre las mujeres víctimas de la violencia 
en el pololeo y también, por mujeres dedicadas y 
expertas en trabajar este tema.
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conclusiones y próximos pasos

ministerio de la mujer. Los próximos pasos tienen 
que ver con armar un levantamiento de informa-
ción del proyecto y, una vez teniendo un resumen 
ejecutivo del proyecto, junto con un presupuesto 
mejor analizado, poder presentárselo a la insti-
tución de la que Tomás Honorato me habló al 
pedirme una reunión en octubre de este año para 
conseguir fondos y desarrollar la aplicación, la 
cual fue pospuesta para el término del proyecto, 
como se muestra en la imagen de la derecha. 
Al mismo tiempo, en conversación con Pablo 
Zalaquett, hermano de Mónica Zalaquett, minis-
tra de la mujer, se despertó el interés de poder 
asociarse con el Ministerio de la mujer y equidad 
de género, para financiar y promover la aplicación 
como una herramienta necesaria para la concien-
tización y prevención de la violencia en el pololeo 
en Chile mediante el ministerio de la mujer. Por 
otro lado, el mismo Tomás Honorato, también 
había propuesto que debía presentarle el proyec-
to al MinMujeryEG, diciendo “Es una herramien-
ta nueva que hoy día no existe, que puede ser 
digital, que es gratuita, que les puede servir, los 
programas de la fundación no tienen eso. Hace 
rato que no llegaba alguien con una idea inno-
vadora y que sea un proyecto realizable”, estas 
palabras dan cuenta de la necesidad que existe 
de la existencia y realización del proyecto.

En relación con el equipo interdisciplinario, que 
se necesita para llevar a cabo la aplicación, se 
considera una aproximación de los costos para 
dejar la App lista para operar. Se incluyen los cos-
tos de la dirección de proyecto y de la diseñadora, 
emplear  una ingeniera(o) de software y un(a) 

Impactos sociales
Con el uso y difusión de la App Índigo, hay una 
alta probabilidad de aumentar la conciencia de 
las jóvenes en Chile del tema que se habla en 
el proyecto. De esta forma ayudando a prevenir 
la situación, mientras que aquellas que ya se 
encuentran en un ciclo de agresión, existe una 
gran posibilidad de hacerlas sentir acompañadas 
sabiendo que no es la única y alguien se preocu-
pa por ellas. Por otro lado, el lanzamiento de una 
herramienta de las características de la aplicación 
Índigo, puede resultar como un llamado al resto 
los individuos e instituciones a crear más proyec-
tos y programas con respecto a la concientización 
y prevención de la violencia en el pololeo.

Así como el proyecto fue un impacto en la expe-
riencia personal, el desarrollo de este también 
dio a entender el efecto que produciría en las 
mujeres usuarias de la App Índigo, haciendo un 
llamado a prevenir la violencia desde sus inicios 
entendiendo y acompañando a quienes ya la 
viven sin juzgar sus acciones.

Fuente de ingresos
Se espera poder dedicar desde marzo de este 
año, el desarrollo e implementación de Índigo en 
mercado de las aplicaciones móviles, donde Índi-
go vendría siendo una App gratuita. Los estudios 
revelan que las aplicaciones móviles de mayor 
éxito y popularidad funcionan bajo esta moda-
lidad. Así, se busca que su financiamiento sea 
sustentado por entidades patrocinadoras, como 
vendría siendo la institución propuesta por Tomás 
Honorado, trabajador de la fundación Honra o el

especialista o partner de la fundación Honra. El 
total de costos serían $5.000.000 aproximada-
mente según los costos del mercado.

Sin embargo, antes de eso, se espera poder 
adaptar las pantallas de la aplicación a distintos 
dispositivos celulares, ampliar los colores de la 
ilustración de la planta Índigo para mejorar la 
personalización y hacer testeos con un prototipo 
funcional, de alta fidelidad. 

Por último, los canales de difusión vendrían sien-
do los nombrados en el cuarto testeo: Fundacio-
nes, Ministerio de la Mujer y Google Ads.
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