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Resumen. Este artículo se aproxima a la comprensión de la relación entre la estructura del mensaje y su incidencia en las formas de 
organización de un colectivo feminista colombiano. 

Se utilizó el Análisis Crítico del Discurso y el Método Histórico Discursivo con una estrategia de análisis “Temporal bracketing 
strategy”.

Los resultados permiten afirmar que los elementos organizativos y de la comunicación, se basan en metáforas; pero, la relación 
entre la unidad textual del post en redes sociales y las acciones exógenas en términos de actividad política y social, son coherentes entre 
sí y constituyen una sujeta psicológica organizacional.
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[en] Organizational and communicative aspects in a colombian women’s collective

Abstract. This article aims to analyze the impact of message structure on the organizational forms of a Colombian feminist collective. 
The study employs the Critical Discourse Analysis and the Discursive Historical Method, utilizing the “Temporal bracketing 

strategy” analysis technique.
The study findings support the assertion that organizational and communication components are founded on metaphors. Moreover, 

coherence between the textual unit of social media posts and external political and social actions is evident, constructing an organizational 
psychological subject.
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1. Introducción

Los colectivos feministas han incentivado el uso tec-
nológico en la implementación de nuevas estrategias 
de comunicación en función de transformar la con-
ciencia política y ética a la luz de las condiciones de 
vida de las mujeres. Constituyendo una forma de or-
ganización de movimiento social que no es exclusiva 
de modo presencial y corpóreo, pues a través de las 
redes sociales con estrategias comunicativas, se da 
prelación a imágenes y comentarios, y también, se 
generan espacios de interacción con sus seguidores. 

Actualmente el feminismo es considerado como 
ideología, como movimiento político, económico y 

cultural que busca la igualdad y garantía de los dere-
chos de la mujer y de los hombres (Duarte y García, 
2016) con desarrollos diversos en el tiempo.

Como movimiento se remonta a los siglos XIX y 
XX, y estableció la Primera Ola del feminismo, ca-
racterizada por acciones colectivas organizadas (Ga-
rrido, 2020) en defensa del movimiento sufragista y 
la lucha del reconocimiento del derecho de ciudada-
nía a las féminas. En los años 60‘s se establece la 
Segunda Ola, con el Women’s Liberation Movement 
(WLM) en perspectiva de las teorías marxistas, que 
comprenden la sociedad como un sistema de sexos y 
clases sociales, y analizan el rol de las mujeres en las 
organizaciones políticas y la promoción de su pro-
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pio movimiento de liberación (Gutiérrez y Luengo 
2011). Centrándose en 

la lucha por la igualdad absoluta, la sexualidad li-
bre, la denuncia de la invisibilidad del trabajo domésti-
co y de los estereotipos sexistas, [...] planteando enton-
ces que «lo personal es político». [...]Las principales 
corrientes que surgieron en los años 60 y 70 fueron el 
feminismo liberal, el feminismo radical y el feminismo 
socialista; que surgieron como respuesta a diferentes 
objetivos, elementos de análisis, y diagnóstico sobre 
las causas de opresión de las mujeres (Garrido 2020: 
487).

Por lo anterior “A partir de los años setenta hay 
que hablar de feminismos, y no de feminismo como 
un solo movimiento o una sola corriente de pensa-
miento” Freedman y Wilson (2006, citado por Gu-
tiérrez y Luengo 2011, p. 339) y de otra parte, ubicar 
históricamente la Tercera y Cuarta Ola del feminismo 
pues son hitos para la investigación. La primera Ola, 
inició en los años 90’s, y según Garrido (2020) se 
caracterizó por:

Romper con el statu quo femenino extendiendo la 
idea de que el feminismo no es un movimiento homo-
géneo y no existe una sola idea de mujer. [...]se defien-
de la idea de que las mujeres no se ven atravesadas por 
un único tipo de desigualdad, sino que se da una inter-
sección entre diversas condiciones (clase, raza, género, 
etc.), y se comienza a hablar de «interseccionalidad» 
(p. 487).

Mientras que la cuarta Ola, ubicada en 2017 con 
el movimiento #MeToo y #8M, establece nuevas de-
mandas, al considerar las problemáticas personales 
como públicas, otorgando legitimidad, transversali-
dad y masividad. Eso desde el punto de vista organi-
zativo, implicó el uso de otras formas de reivindica-
ción como el performance en las manifestaciones, el 
rol relevante del internet y las redes sociales (Garri-
do, 2020). 

Se constituye una comunidad virtual interconecta-
da por un nuevo medio, a través de tres acciones, «in-
formación-interpretación-comunicación», las cuales 
modifican las condiciones de vida y su sentido. De 
allí que, el ciberfeminismo pretende ser un espacio 
para las mujeres (Guil, 2010) y representar la prome-
sa del post feminismo, un área de experimentación 
entre la teoría y el activismo con la expresión artísti-
ca; un espacio mixto de pensamiento, imágenes, es-
critura, publicidad y comunicación, para representar 
simbólicamente lo femenino, la identidad y el sexo. 

En Colombia, algunas organizaciones feministas 
han adoptado la estrategia de concientización políti-
ca por medio de las redes sociales, tal como lo hace 
la Red Jurídica Feminista RJF, que en su perfil Ins-
tagram de manera interdisciplinar, diferencial y de 
género busca fortalecer y difundir información jurí-
dica para las mujeres y atender mujeres víctimas de 

violencia; y la formación feminista y producción de 
conocimiento.

En este sentido, la pregunta de investigación es 
¿Cómo las estrategias comunicativas configuran el 
ciberactivismo de La Red Jurídica Feminista RJF, 
a través de sus redes sociales desde el análisis crí-
tico del discurso?, y las preguntas secundarias son: 
a) ¿Cómo son los aspectos sociopolíticos del simbo-
lismo colectivo de la RJF, en el contenido gráfico y 
escrito de las imágenes usadas en las estrategias de 
comunicación de Instagram?, b) ¿Cómo son los posts 
del perfil de Instagram de RJF, en color y temas abor-
dados en la unidad textual, desde el método histórico 
discursivo? y c) ¿Cuál es la sujeta psicológica organi-
zacional de la RJF en sus limitaciones intersubjetivas 
y la integración de la identidad del sí mismo?. 

Metodológicamente, se apela al análisis crítico 
del discurso, pero considerando que la organización 
RJF tiene valores feministas, se usa en particular el 
enfoque denominado Método Histórico Discursivo 
de Wodak (2009). 

La investigación permite afirmar que se evidencia 
una relación entre la unidad textual del post y las ac-
ciones exógenas en términos de actividad política y 
social, de hecho, a través de las imágenes, interaccio-
nes y publicaciones, se identifican características de 
quienes integran la organización. Este último aspecto 
posibilita plantear que el estudio de organizaciones 
de tal naturaleza y sus procesos políticos se asocian a 
una forma particular de sujeto, que es organizacional 
y con ciertos rasgos psicológicos asociado a metá-
foras de la comunicación de Putnam et al., (1996) 
como; metáfora del símbolo, de la voz y del discurso, 
dando lugar a lo que se ha denominado sujeta psico-
lógica organizacional.

2. Estado de la cuestión

La literatura alrededor de las estrategias comunicati-
vas que configuran el ciberactivismo de mujeres fe-
ministas en redes sociales, plantea la relevancia de 
la comunicación social en el fenómeno, aludiendo 
directamente al contenido, la ilustración y al mensaje 
transmitido. Sin embargo, se evidenció una brecha en 
términos de los aportes que puede hacer la psicología 
a entender cómo la estructura del mensaje incide en 
la forma organizativa del colectivo. 

En primera instancia, en cuanto al uso de las 
TIC’s por mujeres, autores como Esquivel (2019), 
mencionan que el desarrollo de protestas realizadas 
por los movimientos feministas a través de internet 
y redes socio-digitales internacionalmente, se basan 
en una estructura cognitiva no espontánea producto 
de un constante proceso de organización colectivo y 
discursivo en la esfera pública. Por tanto, constituye 
un movimiento digital, social y global que configura 
nuevos imaginarios desde el razonamiento feminista 
para nombrar lo que es invisible a través de la auto 
vinculación y la auto-organización.
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Además, la sororidad transita del espacio online 
al offline, debido a que la comunicación entre muje-
res feministas resulta por la necesidad de ayuda del 
colectivo, pues se materializa en publicaciones con 
«pedido de ayuda», y fomenta la interacción entre 
las integrantes del grupo (Díez, 2020). De tal mane-
ra que los lazos entre los participantes del colectivo 
son relevantes pues generan una gama de soluciones 
con diversas perspectivas ante los retos, y, favorecen 
vínculos solidarios fundados en la motivación y el 
empoderamiento personal (Tibaduiza, 2018).

En este sentido, los medios digitales funcionan 
para conectar a las niñas con el feminismo y con otras 
feministas en contextos locales y globales, pues los 
feminismos jóvenes emergentes parecen estar instan-
do a la inclusión, en sintonía con los feminismos y 
con prácticas que difuminan el off y el online (Jack-
son, 2018).

Así, el valor del activismo on line en la promo-
ción de solidaridad colectiva, recae en la eficacia 
para favorecer o reforzar la autonomía a nivel macro 
(independencia del movimiento con respecto a otros 
movimientos e influencias sociales, políticas, econó-
micas) y a nivel micro (autonomía del movimiento), 
como sucedió con los movimientos #Yositecreo o el 
#8M han servido para poner fin a décadas de apatía 
participativa (Larrondo et al., 2021). 

El ciberactivismo como un movimiento colecti-
vo en línea, emplea técnicas como: encuestas, blogs, 
memes, periódicos y perfiles digitales, redes socia-
les, entre otros, para visibilizar la transformación 
del género en la tecnología (Falla, 2014). Esto es 
en realidad, la cuarta ola que, enuncia la diversidad 
ideológica de los feminismos online como formas de 
protesta virtual y artística plurales y amplias con dis-
cursos independientes provenientes del activismo, en 
la academia y en la vida cotidiana de mujeres (Tino-
co, 2017).

Adicionalmente, algunos autores señalan que el 
éxito del movimiento “Ni Una Menos” se debe al uso 
estratégico de tecnologías digitales y plataformas, los 
mecanismos organizativos internos y las caracterís-
ticas socio-institucionales del grupo de feministas 
(Accossatto y Sendra, 2018), por ejemplo, los tweets 
#MeToo que clasificaron los contenidos según el 
tipo de mensaje: a) autorrevelación, este detalla ex-
periencias individuales de acoso sexual y asalto; b) 
de apoyo dirigido a las personas que participan en el 
movimiento #MeToo y la organización, y, c) desagra-
dables que incitan al mal comportamiento (Drewett 
et al., 2021). Pero también puede generarse un esce-
nario contradictorio en Internet, como es el caso de la 
Huelga de Mujeres de 2019, que, debido al contenido 
del movimiento y la estructura, Twitter no pudo iden-
tificar o bloquear posiciones adversas o dicidencias 
en el discurso transmitido (Calvo et al., 2021). 

Otro aspecto en la relación off y online es que mu-
cha información compartida en redes sociales solo 
está disponible para participantes activos, y la acce-
sibilidad a plataformas incide en la no visbilización 

y divulgación de las actividades de las jóvenes femi-
nistas, por ende, muchos emplean Facebook, Twitter 
o blogs en sus actividades políticas por su bajo costo 
y flexibilidad (Schuster, 2013).

Respecto a las estrategias comunicacionales en el 
ciberfeminismo, se considera que el feminismo tiene 
una amplia presencia en Internet (Fernández et al., 
2011) pero la acción online es un complemento de 
las actividades offline. Entonces el feminismo está 
limitando el rol del Ciberfeminismo, metafóricamen-
te, al de una correa de transmisión, de las iniciativas 
offline, afectando el potencial derivado del activismo 
en la red.

No obstante, la interconexión en red permite que 
las redes sociales sean un instrumento de aprendizaje 
colaborativo, socialización de información y educa-
ción de sujetos ajenos al feminismo, y la configura-
ción de diversos modos de organización y moviliza-
ción de empoderamiento comunitario (Gas, 2019). 
Tales modos de organización, en ocasiones genera-
das por fuera de la actividad empresarial y estatal, 
está compuesta de personas con un conjunto de nor-
mas bajo determinados fines:

Las organizaciones provenientes de la sociedad ci-
vil son unidades sociales, que se configuran en diver-
sos escenarios como el barrio, la comunidad, etc. Y que 
sugieren la existencia de un tipo de acción colectiva 
racional, que tiene una intencionalidad y que visibiliza 
las demandas. Estas organizaciones de la sociedad civil 
son las que van a nutrir o impulsar la conformación de 
movimientos sociales y acciones colectivas (Cuesta, 
2016: 25).

En este sentido, la facilidad de interacción y re-
lación entre personas con los mismos intereses están 
consiguiendo que la web se convierta en un campo 
de lucha, protesta y reacción; un instrumento idóneo 
para la reunión y la sociabilización, con determina-
das narrativas.

Las narrativas transmedia, intentan trasladar su 
mensaje por todas las plataformas a su alcance (Her-
nández et al., 2021). Luego, los mensajes no pueden 
atribuirse a una única voz, sino a una creación co-
lectiva propia de la cultura del remezcla, posibilita 
hablar de un discurso polivocal desde las subjetivi-
dades, de un proceso de empoderamiento y de la au-
tonomía social del movimiento. La propagación de 
los contenidos y las estrategias de acción utilizadas, 
como elementos esenciales de las narrativas y la or-
ganización transmedia, evidencian la amplificación 
de los mensajes del movimiento feminista.

De hecho, el contenido digital de la campaña por 
el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Insta-
gram estableció una relación directa entre seguido-
res; las experiencias de socialización basadas en imá-
genes y videos constituyeron identidades visuales; y, 
se modificó el uso hashtags a estrategia de comunica-
ción para circular la misma información en diversos 
lugares, conectar usuarios de otras redes y, potenciar 
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el alcance de las publicaciones (Acosta, 2020). Las 
fotografías difundidas como acción ciberfeminista en 
redes sociales como Instagram son un material dis-
cursivo que simboliza un movimiento insurgente, a 
los sujetos y los cuerpos como categorías semióticas 
que constituyen nociones atravesadas históricamente 
por la lucha de las mujeres; y la interseccionalidad se 
constituye en un factor distintivo al ser representativa 
y reivindicar el lugar de la mujer frente a las repre-
sentaciones hegemónicas (Soglia, 2021).

Mas aún, las gráficas feministas en Instagram di-
señadas por ilustradoras profesionales emplean co-
múnmente equilibrio dinámico, métodos analógicos, 
trazos orgánicos y, especialmente, el color violeta (o 
tonalidades similares) en las creaciones plásticas. El 
mensaje frecuentemente usa signos lingüísticos, con 
elementos tipográficos manuscritos en la pieza (des-
tacando entre ellos el papel de anclaje) o a través de 
la descripción externa, que refuerza el significado de 
ilustraciones menos explícitas. Con una hegemonía 
de los niveles figurativos o abstractos, prevalece el 
rol representacional para, presumiblemente, transmi-
tir significados inequívocos al receptor (Suárez et al., 
2021).

Desde esta perspectiva, en el universo de la gráfi-
ca feminista, se prefiere a la mujer como protagonista 
del mensaje individual y colectivo, acompañada del 
Símbolo de Venus, el puño en alto o los motivos flo-
rales. El análisis de los signos lingüísticos e icónicos 
revela el predominio de conceptos vinculados a la 
necesidad de protesta, sororidad y empoderamiento, 
frecuentemente con un tono de fuerza, confianza y 
optimismo sobre el futuro.

La mujer es protagonista y se empodera en el con-
tenido de las ilustraciones y el discurso feminista en 
Instagram, (Chávez et al., 2021). El carácter visual 
de Instagram favorece el uso de dibujos y el traba-
jo de paletas de colores; así, la semiótica visual de 
los movimientos feministas on line usan signos en 
las publicaciones y responden a un carácter juvenil 
que rompe tabúes, pero con colores (morado y verde) 
asociados a una preconcepción de lo femenino. A su 
vez, en las ilustraciones se destacan: la sexualidad fe-
menina, el clítoris y variedad de cuerpos femeninos.

Todo lo anterior, ubica la literatura en diversas 
perspectivas como; la psicología, antropología y lin-
güística, dando lugar a una interdisciplinariedad en 
términos de lingüística, semiótica y TIC´s. Los artí-
culos descritos en este acápite responden a una mira-
da de la comunicación social, en la cual se alude al 
contenido, a la ilustración y al mensaje transmitido. 
Sin embargo, se evidenció una brecha en los aportes 
de la psicología para entender cómo la estructura del 
mensaje incide en la forma organizativa del colecti-
vo, y también en la literatura con respecto a los mo-
vimientos feministas en plataformas tecnológicas en 
Colombia, de esta forma la investigación tiene como 
pregunta de investigación ¿Cómo las estrategias co-
municativas configuran el ciberactivismo de la Red 
Jurídica Feminista a través de sus redes sociales des-

de el análisis crítico del discurso? usando el método 
histórico discursivo. 

El objetivo principal es analizar las estrategias co-
municativas que configuran el ciberactivismo de la 
Red Jurídica Feminista a través de su red social Insta-
gram, desde el análisis crítico del discurso. Para ello 
se caracterizan los aspectos sociopolíticos del sim-
bolismo colectivo de la Red Jurídica Feminista, en 
el contenido gráfico y escrito de las imágenes usadas 
en las estrategias de comunicación de Instagram. Se 
analizan los posts del perfil de Instagram de la Red 
Jurídica Feminista, en cuanto al color y los temas que 
han sido abordados en dicha unidad textual desde el 
método histórico discursivo y se determina el sujeto 
psicológico organizacional en sus limitaciones in-
tersubjetivas y la integración de la identidad del sí 
mismo.

3. Incidencia del feminismo en redes sociales

La Según Fiss (1995) el feminismo, es el grupo de 
creencias e ideas que pertenecen al amplio movi-
miento social y político que pretende alcanzar una 
mayor igualdad para las féminas. Así entonces, como 
ideología dominante, da forma y dirección al movi-
miento de mujeres, quienes buscan igualdad en todas 
las esferas de la vida y utilizan una amplia gama de 
estrategias para alcanzar este propósito. A lo cual se 
agrega que los movimientos sociales hacen parte de 
la participación política, social y comunitaria, pues 
ubican la acción colectiva dentro de un marco sisté-
mico; los movimientos sociales constituyen parte de 
la lucha de clases, razas y géneros, es por ello que 
mediante estos se busca que el ser humano sea escu-
chado a través del activismo on y off line por medio 
de la protesta, los plantones, las imágenes e historias 
publicadas en los sitios web, la educación transmitida 
a cada uno de los seguidores de sus perfiles en redes 
sociales, etc.

Siendo estas últimas una de las estrategias más 
utilizadas en la actualidad, pues resultan ser útiles 
para el movimiento feminista ya que devienen en un 
espacio de empoderamiento debido a su rapidez en 
la transmisión de la información, la facilidad de in-
teracción, que comparten un eje común, la capacidad 
de organización y de asimilar información mediante 
diferentes modelos de aprendizaje Gas (2019). No 
obstante, a pesar de que los nuevos movimientos so-
ciales hacen uso en mayor medida de los recursos di-
gitales, estos no dependen exclusivamente de dichos 
artefactos, pues se conforman en la red, pero se legi-
timan en la calle; entretejiendo así la acción online y 
offline de la movilización (Rodríguez et al., 2021). 
Por ello, como lo enuncia Melucci (1999, Citado en 
Rodríguez et al., 2021) los ciber movimientos “han 
de ser analizados como construcciones sociales que 
redefinen, en la acción compartida, los significados 
de los diferentes elementos que componen la cultura 
de la comunidad donde se desarrollan” (p. 49).
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El feminismo configura una identidad organiza-
cional, con una forma de organización y de comuni-
cación. La organización social co-construye comuni-
dad con el sujeto colectivo desde el ser mujer y los 
intereses en común un cambio en las relaciones de 
género (Cuesta, 2016), logrando así una intenciona-
lidad que desde Fuenmayor (2001, citado en Vivas 
et al., 2015) se alcanza por relaciones y un sistema 
de actividades con un fin, integrados a las redes, que 
son en sí una forma de organización con constantes 
relaciones. 

En este orden de ideas, cada movimiento social 
se construye a partir de la elaboración de una serie 
de símbolos, valores, rituales, lenguajes y mitos que 
contribuyen a configurar identidades sociales y psi-
cológicas (Rodríguez et al., 2021). Al respecto Yan-
cey (1990 citado en Caicedo 2019) enuncia que la 
estructura interna de las organizaciones feministas no 
determinará la esencia feminista de sus integrantes, 
debido a que:

Muchas fueron creadas por movimientos sociales 
de liberación de la mujer; la organización feminista tie-
ne metas, estrategias e ideologías feministas y valores 
en función de transformar la autoestima, la concien-
cia política, las habilidades y el conocimiento; proveer 
educación política y consejería; así como, generar 
cambio en el trato, oportunidades y condiciones de 
vida de las mujeres (p. 2).

La neutralidad del lenguaje en cuanto al género, 
en las organizaciones pueden favorecer una represen-
tación simbólica en el lenguaje que coadyuva y rea-
firma la masculinidad de las sociedades (Valdivieso 
2017). Por lo tanto, el sociolingüísmo feminista ha 
enfocado la valoración social del habla femenina de 
las mujeres, como asunto prioritario para disminuir 
la brecha de desigualdades de género y que debe ser 
revalorizado (Acuña, 2015).

Todo este recorrido permite situarnos en la teoría 
feminista posmoderna, la cual señala que el pragma-
tismo debería llegar a reemplazar la epistemología, 
para conocer las diversas formas en que nos entende-
mos unos a otros. Y sostiene que los nuevos discursos 
no pueden tener un solo punto de vista, un sujeto uni-
versal, o ser un único camino para la liberación y la 
felicidad (Piedra, 2003). En tanto se debe reconocer 
la pluralidad de las necesidades y vivencias de las 
mujeres, pues si bien pueden enfrentarse o compar-
tir situaciones comunes, no significa que las mujeres 
responden a una sola naturaleza (Nicholson, 1990).

3. Metodología

Esta investigación de tipo hermenéutico se basa en 
el análisis crítico del discurso (ACD), de una orga-
nización denominada Red Jurídica Feminista (RJF); 
se selecciona porque: es integrada por mujeres, se 
declara ciberfeminista, con presencia permanente 

desde el año 2020 en redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram, tiene enfoque multidisciplinario, 
heterogéneo y de género promoviendo y difundiendo 
información sobre la legislación para las mujeres y el 
cambio de las percepciones sobre los aspectos éticos 
y políticos de las condiciones de vida de las mujeres. 

Dado que el discurso debe ser estudiado prefe-
rentemente como constituyente de su situación local, 
global y sociocultural, se debe observar y analizar en 
detalle sus posibles consecuencias: ambiente, parti-
cipantes, roles comunicativos, metas, conocimiento 
relevante, normas y valores, o estructuras institucio-
nales u organizacionales.

Por ello se usó la etnografía digital pues se tra-
baja con textos. El ACD (Van Dijk, 1999) permite 
captar mejor las formas de lucha por el poder en las 
sociedades democráticas, sin embargo, como es una 
organización feminista opositora a discursos socia-
les sobre la equidad de género y la desigualdad so-
cial se usó el método histórico discursivo (MHD) 
de Wodak (2001), que expone que la relación po-
der-historia-ideología se fundamenta en las interco-
nexiones discursivas presentes en la construcción y 
perpetuación de estructuras de poder a lo largo del 
tiempo, pues desentraña cómo las narrativas y re-
presentaciones lingüísticas no solo reflejan, sino que 
también contribuyen activamente a la formación de 
ideologías. Estas ideologías, moldeadas por el dis-
curso, actúan como marcos conceptuales que legiti-
man y refuerzan relaciones de poder específicas en 
diversos contextos históricos. De modo que, el len-
guaje fusiona como una construcción social donde se 
replican protestas y prácticas sociales, y el discurso 
es estructurado por la dominación de ideologías de 
grupos de poder, e históricamente producido e inter-
pretado, evidenciando las <huellas contextuales> que 
surgen del habla, en el lenguaje y la realidad pública 
y reflexiva de las mujeres. 

Metodológicamente se revisó la literatura conclu-
yendo que la comunicación social es predominante 
en este tipo de estudios, y, la importancia de entender 
cómo la estructura del mensaje incide en la forma or-
ganizativa del colectivo. Luego, se registró cada hito 
representativo de las publicaciones en el perfil de 
Instagram de la RJF. Por último, se analizó la orga-
nización en redes sociales con información de acceso 
público, de tipo documental. 

Como estrategia de análisis, se definieron dos ni-
veles. En el primer nivel de análisis con la estrategia 
denominada “Temporal bracketing strategy” (Lan-
gley, 1999), se descomponen los datos recopilados 
por períodos adyacentes sucesivos y aquellos eventos 
claves de manera longitudinal y transversal para la 
organización desde su primera publicación en la red 
Instagram (12 de marzo de 2020), y que responden 
a su naturaleza organizacional, acciones de inciden-
cia y activismo jurídico en pro de los derechos de las 
mujeres en espacios políticos, judiciales y legislati-
vos nacionales e internacionales de DDHH; así como 
cambios contextuales.
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En el segundo nivel de análisis se usó la estrate-
gia de “MHD” (Wodak, 2001) con los eventos entre 
sí, considerando las dimensiones históricas, políticas 
y psicológicas, para describir el rol de la organización 
en los procesos de identidad de las mujeres y sus re-
laciones; pues los discursos son abiertos e híbridos, y 
generan intertextualidad e interdiscursividad (Wodak, 
2001).

5. Presentación y análisis de los resultados

5.1. Hitos en la trayectoria de RJF organizacio-
nalmente

Los hitos se defi nen a nivel micro a partir de las 
narrativas transmedia empleadas desde su identidad 
organizacional, caracterizando 8 eventos planeados 
por la organización que se relacionan entre sí y son 
representados en la fi gura No. 1, con una línea con-

tinua de color violeta. También a nivel macro, que 
alude a las acciones ante circunstancias exógenas a 
la organización, refi riéndose a los ejercicios políti-
cos que hacen parte de su discurso, lo anterior da 
lugar a las 12 actividades que la RJF desarrolló ante 
organismos institucionales, públicos y/o privados, 
demarcados entre sí con una línea continua de color 
verde. 

Lo anterior se clasifi ca en cuatro periodos de 
tiempo detallados en la fi gura No. 1. Es necesario 
mencionar que el periodo comprendido entre octu-
bre del 2020 a febrero del 2021 al igual que julio del 
2021 a agosto del 2021, no están representados gráfi -
camente, pues se presentó un ciclo de inactividad en 
las redes sociales, así entonces, por criterios de selec-
ción se asumió el acceso a la información, y aquellos 
espacios en los que la RJF pone de manifi esto su ac-
tivismo feminista, obviando post que hacen alusión a 
temas específi camente jurídicos.

Figura No. 1: Elaboración propia

En el primer período de la fi gura No. 1, las imáge-
nes empleadas por la organización buscan comunicar 
información corporativa y su posición sociopolítica, 
con un discurso centrado en el feminismo, lo jurídico 
y los derechos. Al respecto de lo planteado por Van 
Dijk (l999), al ser usuarios del lenguaje, los saberes 
centrales inmersos en el discurso mismo de la RJF 
develan intereses del orden sociopolítico, impulsan-
do la participación ciudadana, de las mujeres que 

acuden a la RJF para solicitar servicios como, talleres 
de formación, asesorías jurídicas, y que responden a 
la forma en cómo se relaciona la RJF en los modos 
on y off line en términos organizativos. Asimismo, 
evidencian rasgos culturales del país en el cual tienen 
su acción pública como organización de la sociedad 
civil. En suma, el carácter crítico del primer periodo 
alude a la estructura formal de la organización en tér-
minos de visión, misión y valores de esta.

Figura No. 1: Elaboración propia
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En el segundo periodo aumentan los elementos 
simbólicos en la unidad textual, con efectos de su in-
cidencia y movilización política, pero con acceso a 
la justicia. Uno de ellos, responde al <puño en alto>; 
imagen que es entendida entre los colectivos feminis-
tas como símbolo a la resistencia y la lucha contra el 
patriarcado (Kelly, 2012). En las imágenes el croquis 
de Colombia de color rojo expresa “luto por aque-
llas mujeres víctimas de feminicidio” (ver Img. 1), y 
en el pie de foto expresan que “[...]a las mujeres nos 
matan y el estado no hace nada. Nos declaramos en 
luto nacional, hasta que se tomen medidas efectivas 
para que no se dé un solo feminicidio o transfemini-
cidio más.” (tomado de @redjuridicafeminista, 9 de 
febrero, 2021). 

Por otro lado, la violencia ejercida por la policía 
en la marcha del #8M en Bogotá y los tres meses de 
Paro Nacional, apuestan a la construcción de proce-
sos judiciales justos, feministas y antipatriarcales, y 
a la politización de la sociedad en la dimensión ins-

titucional, haciendo un trabajo ideológico desde las 
estrategias comunicativas empleadas como forma de 
acción social, de acuerdo con el contexto que además 
otorga la propia estructura del discurso empleado. 
En este orden, se resalta el caption que acompaña la 
publicación de los policías “la ciudad cuidadora de 
@claudialopezcl violenta mujeres” (tomado de @
redjuridicafeminista, 8 de marzo, 2021), ya que evi-
dencia un discurso despectivo en contra del Estado y 
los gobernantes. Igualmente, en otras publicaciones 
se evidenció en la unidad textual, un cambio en su 
propia reestructuración y vuelta a la red social (ima-
gen 4, 5 y 6) con un logo visualizable en sus publi-
caciones.

En suma, el periodo revela el inicio de su reestruc-
turación como organización, lo que corporativamen-
te se denomina rebranding; modifi cación de algunos 
elementos que identifi can a una marca (Sordo, 2021), 
generando cambios de imagen e identidad, además, 
se presenta fortaleza en acciones públicas.
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Por su parte, en el tercer período aumentan las ac-
ciones políticas, respondiendo a circunstancias exó-
genas organizacionales, debido a mayor interacción 
con su comunidad on y offl ine en acciones colectivas 
contra la desigualdad social en los escenarios políti-
cos y, alzando su voz y haciendo presencia en los mis-
mos. Aquí, las estrategias comunicativas empleadas 
refl ejan la intención del mensaje, otorgando un espa-
cio para la refl exión en cuanto al control que ejercen 
otros grupos u organizaciones a la luz de las violen-
cias bajo una instrumentalización del discurso social. 
Así entonces, estos aspectos sociopolíticos precisan 
su acción organizativa, permitiendo una conciencia 
colectiva manifi esta en sus redes sociales en contra 

del poder, de manera que, los signifi cados, opinio-
nes e ideologías de un público cobran importancia y 
sentido en la estructura de la RJF. Por su parte Van 
Dijk (2002) concuerda con que “[...]el discurso, de 
muchas maneras, construye, constituye, cambia, de-
fi ne y contribuye a las estructuras sociales.” (p. 19). 
Es decir, se evidencian aquellas redes con otros co-
lectivos, como el acompañamiento a Las Tamboras 
Insurrectas en la respuesta a la tutela del escrache, el 
reconocimiento global de su acción sobre la violencia 
en América Latina y la lucha de género gracias a la 
entrevista en France24, en compañía de ONU Muje-
res y Pan Am Health Organization.
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En el cuarto periodo se relaciona el texto, la ac-
ción y el contexto, en situaciones concretas como el 
aborto legal y las elecciones presidenciales en las que 
el discurso es más o menos controlado por hablan-
tes poderosos desde sus propios géneros discursivos; 
políticos y legislativos. Sin embargo, la RJF como 
miembro de dicho género, enfatiza en la intenciona-
lidad informativa y pedagógica de las situaciones, 
haciendo uso del propio discurso como una forma 
de acción social, pues “el contexto siempre puede in-
terferir, reforzar, o por el contrario transformar, [...]” 
(Van Dijk, 1999: 28). La acción más representativa 
como organización es la juntanza con diversos colec-
tivos nacionales orientados a las juventudes, la parti-
cipación política, el medio ambiente, la comunidad 
LGTBIQ+, la autonomía económica, los derechos 

sexuales y reproductivos, las mujeres migrantes y la 
paz, en la creación del primer debate feminista virtual 
abierto, en el cual se diagnosticaron las principales 
problemáticas de Colombia en compañía de los can-
didatos presidenciales. La relación entre discurso y 
sociedad es dialéctica pues la cultura se transforma 
o se conserva y desarrolla concepciones de las rela-
ciones de poder (De la Fuente, 2001). Entonces, se 
observa la relevancia del colectivo, y la interseccio-
nalidad, considerando que nos atraviesan violencias 
distintas y las luchas no se invalidan unas a otras. En 
este periodo la RJF en compañía de otros actores so-
ciales y políticos, buscan a través de sus actividades 
organizativas contribuir a la construcción de ciudada-
nía activa y participativa.
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Así entonces, después de identifi car asociacio-
nes y plasmar las representaciones gráfi cas, es posi-
ble constatar que la RJF al publicar y enunciar cada 
suceso legal competente a los derechos humanos y 
transversales a los mismos, sucedidos en el pasado y 
el presente, buscan confi rmar su compromiso con la 
creación en colectivo y la mediación pedagógica, por 
medio de mensajes cargados de sentido y signifi cado 
que permite a sus seguidores leer críticamente la rea-
lidad contextual en la que se desarrollan, lo anterior 
desde aquello que las caracteriza como mujeres, abo-
gadas y feministas, concibiendo así una correspon-
dencia entre el mensaje en cuanto a su contenido, la 
propia identidad organizativa y el cómo se proyectan 
en la sociedad, generando identifi cación implícita 
y explícita de lo que buscan como colectivo en sus 
redes sociales y unidad textual, que genera posicio-
namiento político, disidente y opositor a aquellos 
discursos sociales hegemónicos, culturales e histó-
ricos sobre equidad de género y desigualdad social, 
evidenciando un deseo de cambio en la estructura 
institucional y legal de la historia de la mujer en Co-
lombia interseccionalmente.

5.2. Es posible una sujeta psicológica organiza-
cional en el contenido de las estrategias de RJF

El nivel 2 tiene por propósito establecer, a través del 
análisis de contenido, sí es factible plantear el con-
cepto de sujeta psicológica organizacional, el cual es 
una apuesta por hacer la lectura intersubjetiva de los 
sujetos que componen la RJF. Para ello, la forma en 
cómo esa sujeta representada en los post se relaciona 
con sus seguidores y los retos organizacionales son 

transmitidos mayoritariamente a través de la palabra, 
es decir, no son la voz propia del mensaje, sino que 
este es transmitido a través de los posts en su perfi l de 
Instagram, evidenciando con ello, unas limitaciones 
intersubjetivas con quien está escuchando, leyendo o 
viendo las publicaciones. 

En esta dirección, se rescatan los elementos sub-
jetivos que moldean los tipos de relaciones que con-
fi guran a RJF, la cual se encuentra mediada por un 
artefacto de la comunicación particular, el feminis-
mo, que va dirigido a sus seguidores. Así como, los 
elementos intersubjetivos tales como; el contenido 
del post, la confi guración de la identidad organizacio-
nal y la relación de esta con sus seguidores, y fi nal-
mente, la acción que se genera a partir de lo anterior. 
Todo esto, teniendo en cuenta que los posts de RJF 
son caracterizados mayoritariamente por imágenes y 
texto, que nos permite acercarnos a las sujetas que 
pertenecen a la organización, quienes comparten un 
mismo discurso, el cual se encuentra incorporado en 
su ontología.

5.2.1. Elementos intersubjetivos

Ahora bien, el primer elemento intersubjetivo res-
ponde al simbolismo, es la colorimetría feminista 
manifi esta en los tonos violetas y verdes de sus pu-
blicaciones, y la representación de mujeres unidas y 
de pie, tomadas de la mano y/o con el puño en alto, 
refl ejando con ello los valores y creencias feministas 
que las permean. También la orientación formativa e 
informativa que caracteriza al mensaje: “En un fallo 
histórico la corte constitucional despenaliza el aborto 
hasta la semana 24” y “A propósito de la violencia 
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contra mujer, estuvimos conversando en @France24 
sobre la situación de violencia en América Latina y 
la lucha en que nos encontramos. En el link de nues-
tro perfil van a encontrar la entrevista completa junto 
con @ONUMujeres y @opspaho” (Ver imagen 8, del 
grupo de imágenes 3). Por último, la imagen da lugar 
a la configuración integral de cada uno de sus posts 
en el perfil de Instagram a través del contenido jurídi-
co y feminista que las caracteriza.

Por otro lado, el segundo elemento intersubjetivo 
alude a la Configuración de la identidad organizacio-
nal como RJF, a partir de las publicaciones de RJF 
pues, permiten identificar que hay una configuración 
de la identidad organizacional de ellas como RJF, 
que comparte valores como la sororidad, la corres-
ponsabilidad y la ética. Así entonces, se evidencia un 
intento por comunicar el carácter de la organización, 
es decir, cada acción exógena en la que participa la 
RJF viene acompañada de un trabajo que permite ge-
nerar vínculos que trascienden más allá de un espacio 
y tiempo determinado, reflejando con ello su sentido 
como colectivo, de acuerdo con el pasado, presente 
y el futuro en el que se proyectan. Por tal razón, es 
esa manera de disponer el lenguaje, la que le permite 
hacer uso de sus propios medios para emitir el men-
saje, bajo los parámetros establecidos por ellas mis-
mas; temas sociales y alianzas estratégicas con otros 
actores de la sociedad civil. 

En este sentido, la identidad proyectada por la or-
ganización RJF se encuentra enmarcada en lo que tal 
vez podríamos llamar, a partir de esta investigación, 
activismo jurídico, entendido como aquella articu-
lación entre los movimientos sociales y el derecho, 
produciendo entonces un impacto en la forma en que 
se interpreta y procesan los conflictos políticos, en la 
configuración del repertorio de acción de los movi-
mientos, al igual que las estrategias de movilización 
de los mismos, dando lugar a una profesionalización 
del activismo (Vecchioli, 2011). La acción de la or-
ganización RJF genera movilizaciones históricas, 
sociales, políticas y/o jurídicas en pro de algunos de-
rechos de las mujeres en perspectiva feminista, en las 
que progresivamente transforman ciertos escenarios 
económicos, políticos y jurídicos con una ética dis-

tintiva, permitiendo darle sentido y lugar a un discur-
so compartido entre las integrantes de la RJF (aboga-
das y estudiantes de derecho). 

Un ejemplo de ello obedece al debate feminista 
realizado el 2 de junio del 2022. Destacan dos nota 
al pie en sus posts que afirman que es: “Un trabajo 
que realizamos entre muchas organizaciones de mu-
jeres y LGTBIQ+, para llevar a los candidatos que 
pasen a segunda vuelta, los temas que consideramos 
transversales y prioritarios para nosotras y noso-
tres” (tomado de @redjuridicafeminista, 23 de mayo 
2022) aludiendo a “Es vital que todas y todes conoz-
camos las propuestas de quienes aspiran a dirigir el 
país para garantizar nuestros derechos” (tomado de 
@redjuridicafeminista, 6 de mayo 2022). Además, la 
RJF ha establecido un espacio seguro y participativo 
que aborda conscientemente las violencias histórica-
mente sufridas por las mujeres en Colombia, “nuestra 
apuesta es romper con las estructuras patriarcales que 
enmarcan la formación y el ejercicio jurídico a través 
del acompañamiento de casos, difusión de informa-
ción y formación jurídica feminista” (tomado de @
redjuridicafeminista, 10 de junio 2020). Esto coinci-
de con Fairclough y Wodak, (2000) que afirman que 
“la vida contemporánea es reflexiva en el sentido de 
que las personas modifican radicalmente sus prácti-
cas –su modo de vida– como resultado de los conoci-
mientos y la información que adquieren sobre dichas 
prácticas” (p. 370). 

Dada esta situación, se presentan transformacio-
nes culturales generadas en sus seguidores que cons-
tituyen el tercer elemento intersubjetivo, pues los po-
sibles cambios culturales que se pueden generar en 
sus seguidores se dan por el acceso a los comentarios 
realizados o el uso repetitivo de los emoticones de 
corazones verdes y morados, aplausos, puños y fue-
gos en la mayoría de los comentarios accedidos; así 
como en la expresión y concreción de asesorías y en 
voluntariado. 

Eso evidencia que entre los seguidores hay una 
reacción de reflexión, atracción y agrado hacia el 
contenido transmitido, representado en comentarios 
como:
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No obstante, se identifi can comentarios opuestos 
en los que la audiencia cuestiona la información pro-

porcionada y expone sus perspectivas, como se evi-
dencia en los siguientes comentarios:

Tomado de @Redjuridicafeminista

 lo expuesto por Putnam, et al. (1996) sobre las 
siete metáforas de la comunicación y de la organiza-
ción, se agrega que la RJF se alinea con el constructo 
de la metáfora como símbolo, donde la comunica-
ción actúa como elemento de creación, conservación 
y transformación de signifi cados. La comunicación 
se integra como parte de un proceso representativo, 
donde lo simbólico actúa como fi gura y la interac-
ción como fondo, de manera que el lenguaje, intui-
ción, producción e interpretación de ideas dan senti-
do a su vida. (Putnam et al., 1996). En consecuencia, 
la RJF considera importante que sus publicaciones 
sean inteligibles, razón por la cual la difusión de sus 
mensajes en términos de unidad textual se planifi can 
estratégicamente.

Considerando lo expuesto, se identifi can dos ele-
mentos observables que confi guran la metáfora del 
símbolo en RJF, asociados a signos y símbolos en 

sus estrategias comunicativas con signifi cado para la 
imagen pública de su feed como feministas en pers-
pectiva jurídica. El primer elemento es el uso de di-
versos colores en la unidad textual según la temática, 
destacándose

el violeta y el verde. Estos colores aluden a sig-
nifi cados tradicionales otorgados a los movimientos 
feministas y a las propiedades psicológicas asocia-
das, el violeta simbolizando la soberanía y la “san-
gre real” de cada mujer y su conciencia de libertad 
y dignidad, mientras que el verde, es símbolo de la 
esperanza en un nuevo inicio (Heller, 2008). 

Un segundo elemento, correponde a los aspectos 
visuales de identidad relacionados al símbolo de la 
dama de la justicia, que representa el sistema legal y 
los principios de justicia e igualdad, con un cambio 
en la posición de la venda en los ojos por una pañole-
ta portada en el cuello, símbolo de la lucha feminista. 
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Lo cual, corresponde a una característica compartida 
entre la metáfora del símbolo y el método histórico 
discursivo, pues en este último se hace presente la 
intención de transmitir una señal y/o mensaje distin-
tivo, comprensible solo para aquellos lectores fami-
liarizados con los elementos a los que hace alusión, 
y que se representa en la unidad textual. (Fairclough 
y Wodak, 2000).

La RJF no solo se ajusta a la metáfora menciona-
da, sino que también actúa como una organización 
que desarrolla procesos destinados a fomentar la des-
patriarcalización del lenguaje, como indican Putnam 
et al. (1996, traducción propia).

Esta metáfora centra nuestra atención en la capaci-
dad de los miembros para hacer oír y comprender sus 
experiencias; en la existencia de un lenguaje de expre-
sión apropiado; en la disponibilidad de ocasiones para 
hablar; en la disposición de los demás a escuchar; y en 
los valores, estructuras y prácticas que reprimen la voz 
(p.15).

La RJF trasciende la defi nición de la metáfora del 
símbolo, y genera una metáfora de la voz. Además, se 
establece una analogía con la metáfora del discurso, 
pues a partir del contenido de las estrategias comuni-
cativas, se gesta un proceso en el que la estructura, la 
acción colectiva, el diálogo entre socios y las carac-
terísticas particulares del contexto convergen entre sí 
(Putnam et al., 1996). Así pues, la organización adopta 
una forma particular de comunicación; la RJF no se 
adhiere esencialmente a una única, sino que opera con 
base a un híbrido de metáforas de la comunicación que 
dependen de la subjetividad de quienes la componen.

6. Discusión de los resultados

Los resultados permiten observar que el contenido 
descrito en el primer nivel de análisis; que refi ere a 
los eventos claves de RJF organizacionalmente, en 
los que la particularidad de sus imágenes recolecta-
das en los cuatro periodos de estudio, se caracteriza 
por ser de tipo audiovisual, tener un contenido femi-
nista y brindar una orientación informativa, en la que 
se presenta recurrencias en sus estrategias comunica-
tivas en cuanto al valor y la dimensión social, política 
y cultural de la violencia basada en género. En otras 
palabras, la acción de ellas como abogadas que ade-
más tienen valores feministas genera o instaura un 
discurso en sus seguidores, atravesado por el empo-
deramiento, la sororidad, corresponsabilidad y ética.

De acuerdo a lo anterior, se tuvo en cuenta la lec-
tura subjetiva e intersubjetiva tanto de los sujetos que 
componen la organización como de quienes siguen su 
perfi l e interactúan con RJF, permitiendo determinar 
que la Red Jurídica Feminista confi gura una forma 
psicológica particular de los individuos que acceden 
a la organización, el cual pertenece a una sujeta psi-
cológica organizacional feminista, que abordado des-
de el Método histórico discursivo (MHD) de Wodak 
(2001) permite reconocer el modo en que se nombran 
los fenómenos o eventos, las acciones y los procesos 
de los actores sociales, en este caso de la RJF, me-
diante un análisis diacrónico y sincrónico que apor-
tó una mirada más amplia de la organización. Por lo 
que, se puede sugerir que se presenta una relación 
importante entre la unidad textual del post y las ac-
ciones exógenas en términos de actividad política y 
social, pues estas resultan ser concordantes entre sí. 

Ahora bien, en cuanto a los aportes teóricos y 
metodológicos, se puede afi rmar que el MHD resul-
tó pertinente para la comprensión de la subjetividad 
organizacional de mujeres feministas y su incidencia 
política, identifi cando el rol jurídico, político y social 
que ejerce la RJF desde una subjetividad singular y 
una forma organizacional particular. Accediendo a 
ello, bajo la orientación interdisciplinaria que se em-
plea en el MHD, y de acuerdo con el principio de 
triangulación y el análisis histórico, que permitió ir 
más allá de lo lingüístico, teniendo en cuenta el con-
tenido, la forma y la intencionalidad de la imagen.

7. Conclusiones

Las estrategias comunicativas que confi guran el ci-
beractivismo de la Red Jurídica Feminista a través 
de sus redes sociales son narrativas transmedia que 
comparten elementos intersubjetivos aludidos al sim-
bolismo, la identidad organizacional, transformacio-
nes culturales, sociales y políticas evidenciadas en 
los sujetos que pertenecen e interactúan con la orga-
nización, revelando un discurso feminista incorpora-
do en su ontología. 

En cuanto a los aportes, la interdisciplinariedad 
del estudio del fenómeno es de suma importancia, 
pues alude a elementos psicológicos, organizacio-
nales, feministas, comunicativos, aspectos políticos 
y culturales; para interpretar aspectos simbólicos, 
históricos, culturales y políticos, y así, caracterizar 
cualidades y particularidades atribuidas a los actores 
sociales, eventos y procesos, que constituyen o no a 
una sujeta psicológica organizacional. 

En síntesis, la investigación presenta algunas li-
mitaciones y deja abiertas brechas por centrarse en 
un solo caso en el que se plantean interesantes in-
dicios investigativos, pero no supone que suceda de 
igual manera para otras organizaciones, esto consti-
tuye una posible doble indagación que permita corro-
borar o no la presencia de la sujeta psicológica orga-
nizacional. Por lo que habría que seguir indagando si 
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la conceptualización planteada de sujeta psicológica 
organizacional existe y se configura en otras organi-

zaciones que tienen prácticas y estrategias comunica-
tivas similares a las de RJF.
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