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Resumen
Las redes sociodigitales se han 
convertido en contextos en los que las 
organizaciones de los movimientos 
sociales han impulsado acciones para 
materializar sus objetivos en el espacio 
público digital. Este trabajo analiza la 
campaña #NadaQueCurar en contra 
de las terapias de reconversión sexual 
promovida por Yaaj México ¬organización 
del movimiento por la diversidad sexual 
en la Ciudad de México. Utilizando el 
método de Análisis de Redes Sociales se 
devela la red que subyace alrededor del 
hashtag #NadaQueCurar, se muestra su 
dinámica interna, la posición estratégica 
de Yaaj México y se identifica, además, 
el alcance de la campaña en el ámbito 
político, observando su réplica por parte 
de instituciones que tienen entre sus 
responsabilidades velar por la comunidad 
de la diversidad sexual en México.
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Abstract
Social media have become contexts where 
social movement organizations have 
promoted actions in the digital public 
space in order to achieve their goals. 
This article analyzes the #NadaQueCurar 
campaign by Yaaj Mexico, an organization 
of the movement for sexual diversity in 
Mexico City. Using social network analysis, 
it explores the network that underlies 
the hashtag #NadaQueCurar, its internal 
dynamics, and Yaaj Mexico´s strategic 
position within the network.   In addition, 
it identifies the scope of the campaign in 
the political sphere through its replication 
by institutions that have among 
their responsibilities to look after the 
community of sexual diversity in Mexico.
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Introducción
El espacio virtual se ha consolidado globalmente en la sociedad a partir de 
su incesante incorporación a prácticas sociales y culturales producidas y 
reproducidas por los individuos en su vida cotidiana. Su relevancia viene de su 
capacidad de superar limitaciones espaciales y temporales para interconectar 
individuos, estados, instituciones, empresas y capitales, por tanto, su uso 
extendido ha generado novedosas formas de uso y apropiación de acuerdo con 
intereses específicos.
 Su constitución como un espacio más de la esfera pública se debe 
a la constante dinámica convergente que realiza el individuo al presentarse 
y representarse en las diferentes redes sociodigitales –Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, Whatsapp, entre otras– en la construcción y mantenimiento 
de páginas web, o blogs, y sobre todo, por su constante interacción con el 
Internet para acceder a espacios definidos y posicionados por el interés y la 
confluencia social a diferentes escalas. De esta manera, Internet se posiciona 
estratégicamente en la vida cotidiana a partir de la innovación que representa, 
ya que “su fascinación es la fuerza que ata a los sujetos y los condiciona a 
ingresar en ese nuevo mundo” (García Calderón y Olmedo Neri, 2019: 90).
 Este nuevo espacio se consolida como un recurso para incrementar, no 
sólo las ventas mediante acciones publicitarias (Wilken, 2018), sino la capacidad 
indirecta de adquirir una visibilidad para usos políticos (Trejo, 2015). Articular 
protestas online y offline de manera coordinada y convergente (Rheingold, 
2004; Candón, 2011; Olmedo Neri, 2019), y materializar demandas específicas 
que coadyuven a una sociedad más democrática, justa e incluyente.
 En este sentido, el uso que los movimientos sociales le han dado a este 
espacio digital adquiere relevancia por su especificidad, ya que dista del uso 
cotidiano que le da el individuo en la producción y reproducción de su realidad 
social, así como del uso capitalista y explotador de empresas trasnacionales 
(Fuchs, 2015). 
 De manera particular, el movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, 
Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer, Asexual (LGBTTTIQA) se ha 
consolidado como uno de los movimientos sociales propios del siglo XXI (Díez, 
2018). No sólo por su capacidad de réplica en contextos socioculturales que 
colisionan con los occidentales, sino por las formas en las que han utilizado 
Internet y las redes sociodigitales para materializar el horizonte de posibilidades 
que los motiva a organizarse. Así, “la actualidad LGBT sigue siendo una fuente 
importante de tráfico por Internet en la medida en que las informaciones sobre 
el tema en los medios oficiales son escasas” (Martel, 2013: 311).
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20 Esta tendencia de parte del movimiento LGBTTTIQA encarna la 
disputa mediática, simbólica y comunicativa por cuestionar y desplazar los 
estereotipos difundidos por los medios de comunicación masivos tradicionales 
que fueron herramientas socializadoras en un contexto donde el Estado y la 
cohesión social sometían al individuo bajo el discurso de la Modernidad (Berman, 
2011). Es por ello que tanto Internet como las redes sociodigitales se vuelven un 
recurso explícito que se integra al repertorio de acción del movimiento de la 
diversidad sexual, esto para dar cabida a las demandas y acciones de incidencia 
que realizan en la sociedad de manera permanente.
 En México, el movimiento LGBTTTIQA tuvo sus inicios durante la 
década de los años setenta del siglo pasado. Espacialmente adquirió un papel 
predominante en la Ciudad de México (Salinas, 2017; Olmedo Neri, 2020). Con 
el tiempo, las organizaciones de este movimiento y sus demandas se fueron 
ampliando conforme identificaron nuevos obstáculos para el desarrollo pleno 
de la identidad sexo-disidente más allá de la esfera íntima. Una de las prácticas 
de represión hacia esta comunidad esta representada por los Esfuerzos para 
Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también 
conocidas como ‘terapias de conversión’ donde se obliga al individuo a reprimir 
su identidad de género y sus preferencias sexuales para encausarlo a la 
heterosexualidad como única vía de expresión y desarrollo.
 La demanda para elaborar leyes contra tales procesos en México 
adquiere relevancia, no sólo por las consecuencias físicas y psicológicas sobre 
el individuo sometido a dichas terapias, sino por la necesidad de sancionar a 
quienes fomenten u ofrezcan las terapías de conversión en espacios públicos e 
Internet (El País, 2019). Así como formular leyes para castigar a aquellos que  
fomenten este tipo de prácticas, las cuales han sido penadas en legislaciones 
europeas (Deutsche Welle, 2019; InfoLibre, 2019) por considerarlas actos de 
tortura que violan la autodeterminación sexual.
 Bajo este contexto, la campaña #NadaQueCurar –iniciada por Yaaj 
México para concientizar sobre los efectos negativos de estas campañas 
generados en los integrantes de la comunidad LBGTTTIQA en México– se 
materializa para ejemplificar cómo la incidencia en la vida cotidiana se ve 
complementada en términos comunicativos y de difusión por la estrategia 
digital. Dicha acción en el espacio virtual permite ser analizada de diferentes 
maneras, ya sea por su contenido, la estrategia en términos publicitarios o por 
la red construida a través de la trazabilidad del propio hashtag .
 Por lo anterior, este trabajo se enfoca en vincular teóricamente el 
movimiento LGBTTTIQA y la teoría de los nuevos movimientos sociales con 
la perspectiva de la acción comunicativa. Después establece el método de 
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20Análisis de Redes Sociales  (ARS) con la finalidad de definir los indicadores 
que se analizan al construir la red inmanente al hashtag #NadaQueCurar, 
como lo es nivel de grado, intermediación, rol del nodo y densidad de red. 
Finalmente, se describe el devenir histórico de Yaaj México como organización 
del movimiento social, así como la convergencia de su campaña y el análisis de 
la red que subyace bajo su hashtag. 

Nuevos movimientos sociales y acción comunicativa
El análisis de los movimientos sociales posee una tradición teórica y 
analítica fundada por la sociología, no obstante, su abordaje analítico se ha 
ampliado a otras ciencias sociales como la comunicación a consecuencia de 
la constante lógica de complejización que se establece ante la intervención 
de los movimientos en diversos ámbitos de la vida social. De manera general 
“los movimientos sociales constituyen un esfuerzo colectivo entre un grupo 
de personas con intereses sociales compartidos o afines, con la intención de 
transformar una situación que se considera un problema para el conjunto de 
personas involucradas” (Moreno, 2014: 94).
 La teoría de los nuevos movimientos sociales tiene sus inicios en 
Europa “y destaca los cambios que se están produciendo en la estructura y 
funcionamiento de los movimientos sociales en los países avanzados respecto 
de los movimientos clásicos de trabajadores que surgen a partir de la Revolución 
Industrial (Johnston, Laraña y Gusfield, 2001: 6). Posteriormente, estos 
movimientos característicos de las sociedades postindustriales se replicaron 
en países en vías de desarrollo, ampliando no sólo la presencia empírica de 
estas acciones colectivas en América Latina, Asia y África, sino desbordando el 
repertorio de acción a un abanico de posibilidades estratégicas para materializar 
las demandas de estos nuevos movimientos sociales de acuerdo con el contexto 
político, cultural y social de cada país.
 Bajo esta teoría se encuentran movimientos como el movimiento 
feminista, movimiento de la diversidad sexual, movimiento antinuclear, 
movimiento altermundista, movimiento indígena, movimiento pacifista, 
movimiento  estudiantil, entre otros; los cuales trascienden el conflicto 
dicotómico entre categorías dialécticas —tales como burguesía/proletariado— 
los cuales venían siendo base de un paradigma en torno a la lucha de clases.
 Esta teoría sienta su articulación paradigmática no en el dónde o 
cuándo, sino en el porqué, es decir, las razones que incentivan la organización 
y movilización de individuos que están situados trasversalmente en las clases 
sociales, producto del ámbito cultural e identitario que utilizan los movimientos 
de esta índole para su organización. Su forma de cohesión se da a partir de 
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de su condición en la sociedad, por lo que “su principal objetivo consiste en 
transformar importantes aspectos de los modelos culturales dominantes, 
con el fin de alcanzar reconocimientos en la defensa y autoafirmación de las 
identidades particulares del grupo” (Monferrer Thomás, 2010: 6).
 De hecho, la transformación de modelos culturales implica desmantelar 
todo el conjunto de códigos y símbolos concatenados paradigmáticamente 
alrededor de las prácticas sociales que los producen y reproducen. Por tanto, 
esta teoría no sólo se aboca a la organización del movimiento, sus objetivos y 
las acciones que realizan para materializar sus metas, sino en la relevancia 
del plano comunicativo e identitario como campo de lucha del movimiento 
social en cuestión. En este sentido, el agravio que los moviliza se da en el 
plano cultural, simbólico y comunicativo, por lo que “los conflictos tienden 
a producirse en las áreas del sistema más directamente involucradas en la 
producción de recursos de información y comunicación, que al mismo tiempo 
están sometidas a intensas presiones de integración” (Melucci, 2001: 119).
 Así, en los nuevos movimientos sociales la dimensión comunicativa 
adquiere un papel medular, ya que allí se producen y reproducen los 
estereotipos y prácticas sociales que someten al individuo al statu quo. Por lo 
que sus estrategias de acción no sólo se limitan a la reapropiación simbólica del 
espacio público, sino a la producción de significados y símbolos que permitan 
fracturar la denominada realidad suprema (Berger y Luckmann, 2015). De 
esta manera, “los signos se vuelven intercambiables y el poder reside en los 
lenguajes y códigos que organizan el flujo de información” (Melucci, 2010: 15).
 Entonces, estos nuevos movimientos sociales fundan parte de sus 
utopías en discursos concatenados a los derechos humanos que les son 
restringidos por las normas sociales actuales, así que “la aceptación de estos 
cambios es parte de la búsqueda de una vida democrática donde la polifonía de 
identidades sea aceptada y socializada” (Olmedo Neri, 2019b: 31).
 Si esta teoría da paso a una relevancia específica en el ámbito cultural 
y comunicativo, entonces estas acciones colectivas pueden ser concatenadas a 
un análisis desde la comunicación en su origen, esto es, desde el presupuesto 
de que el movimiento social en sí es un mensaje en constante proceso de 
codificación/decodificación por sus miembros y la sociedad. Con este supuesto, 
los nuevos movimientos sociales “actúan como medios de comunicación, es 
decir, alumbran a lo que todo sistema oculta de sí mismo, el grado de silencio, 
violencia, e irracionalidad siempre velado en los códigos dominantes” (Melucci, 
2010:103); por ende, este tipo de movimientos son y hacen comunicación, 
no sólo mediante sus repertorios de acción, sino en su propia existencia y 
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 La propuesta generada por Melucci resulta relevante en términos 
teóricos para diferenciar este tipo de movimientos sociales de otros –como el 
obrero y el campesino– así como por la potencial vinculación al campo teórico 
de la comunicación, donde los movimientos sociales “se convierten en medios 
para expresar públicamente una identidad personal o de grupo que quiere 
afirmarse frente a otras identidades dominantes” (Ramírez Zaragoza, 2016: 24).
 Esta potencial vinculación con el campo comunicativo deriva en dos 
propuestas de análisis: la primera desde la teoría de la acción comunicativa 
de Habermas (1988), específicamente desde las acciones y estrategias de los 
movimientos sociales como detonadoras y promotoras de los fenómenos de 
crisis en el mundo (Olmedo Neri, 2019c); mientras que la segunda tendencia 
está fundamentada desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, donde “los 
autores parten de considerar que lo social en sus diferentes modalidades se 
constituye mediante la comunicación que conforma distintos tipos de sistemas 
sociales, entre ellos los de protesta” (Ramírez Zaragoza, 2016: 40).
 El presente estudio retoma la propuesta de Habermas por la articulación 
teórico-conceptual que se genera a partir de dichas acciones colectivas. Desde 
esta perspectiva, las acciones realizadas por los nuevos movimientos sociales 
son consideradas actos comunicativos que forman parte del proceso interno de 
la sociedad para su reproducción en los tres mundos que constituyen la vida 
social a saber. El mundo subjetivo que privilegia el acceso único al individuo 
que lo constituye, el mundo social que está en constante producción por las 
intersubjetividades de los individuos que lo legitiman y el mundo objetivo que 
está compuesto por todo el conjunto de leyes y normas que materializa su 
poder sobre los otros dos mundos mediante enunciados verdaderos.
 Las acciones de los nuevos movimientos sociales se encuentran 
en un proceso de permanente conflicto con el mundo social, ya que “cada 
sociedad facilita la construcción de ciertos tipos de identidades, mientras que 
rechaza, margina, dificulta otros” (Millé, 2017: 83). Por lo que la diversidad 
sexual se enarbola como un conjunto de identidades emergentes y disruptivas 
a la heterosexualmente construida en el tiempo. Dada su organización 
y reivindicación, los miembros de la comunidad LGBTTTIQA pretenden 
hacer reconocer una pluralidad de identidades que han sido históricamente 
marginadas, políticamente discriminadas y culturalmente desplazadas.
 Visto desde la perspectiva de los mundos habermasianos, el conflicto 
inicia cuando los elementos identitarios que estaban autolimitados en el mundo 
subjetivo, se desbordan por decisión del sujeto hacia el mundo social mediante 
su puesta en el espacio público. Luego llega al mundo objetivo a través de la 
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matrimonio, la adopción y el cambio de identidad. La razón por la que el mundo 
objetivo es modificado en segundo lugar, radica en que sólo se transformará 
cuando los modelos culturales sean desmantelados mediante la concienciación 
para que la sociedad exija esos cambios. Por lo tanto, el desbordamiento de la 
identidad del mundo subjetivo hacia el mundo social y posteriormente al mundo 
objetivo, es un proceso protocolario que se realiza de manera diacrónica, esto 
es, a través del tiempo (Olmedo Neri, 2020)
 Por tanto, el conflicto en el seno de la cultura encarna formas de poder 
mediante la modificación/resistencia a dichos cambios, que en última instancia 
generan los fenómenos de crisis habermasianos, mismos que se presentan a 
continuación.

Figura 1. Fenómenos de crisis en el mundo de la vida

   Fuente: Habermas (1988: 203)

Entonces, el movimiento de la diversidad sexual generaría dos fenómenos de 
crisis específicos: la ruptura de tradiciones y la pérdida de la legitimación. El 
primero se desarrolla en el ámbito de la socialización y el componente estructural 
de la cultura; la ruptura de tradiciones no sólo refiere al desmantelamiento 



Raúl Anthony Olmedo Neri, Tejiendo resistencias convergentes | 35  

Vo
l. 

4 
No

. 2
 Ju

lio
-D

ic
ie

m
br

e 
20

20simbólico y cultural de prácticas históricamente reproducidas, sino a su 
desplazamiento por otras incluyentes y socialmente reproducidas por la 
comunidad LGBTTTIQA. El segundo se genera en el ámbito de la reproducción 
cultural y en el componente estructural de la sociedad, debido a que lo que 
antes generaba estabilidad y una metanarrativa (Inglehart, 2001), se desvanece 
para situar la incertidumbre como una variable constante en la sociedad global 
(Millé, 2017).
 Por lo anterior, vincular la teoría de los nuevos movimientos sociales 
con la acción comunicativa de Habermas a partir del movimiento LGBTTTIQA, 
resulta una iniciativa que permite encontrar el conflicto, no sólo en la propia 
reivindicación subjetiva, sino como parte de los fenómenos de crisis que se 
constituyen de manera permanente en los tres mundos de la vida en constante 
interacción.
 Si el ámbito comunicativo resulta una arista de relevancia para los 
nuevos movimientos sociales, entonces parte de su repertorio de acción estará 
enfocado a dicha área para incrementar su alcance y difusión, por lo que los 
desarrollos tecnológicos en el seno de la comunicación hacen que Internet 
y las redes sociodigitales se constituyan como una herramienta viable para 
conseguir estos objetivos.

Redes sociodigitales y movimientos sociales
Como ya se ha mencionado, el ámbito comunicativo adquiere relevancia para 
los movimientos sociales que buscan generar conciencia de su condición y 
la necesidad de cambiar la asimetría de poder existente en el plano cultural 
e identitario. En este sentido, Internet y las redes sociodigitales tienden a 
ser espacios favorables para la propagación de sus demandas debido a su 
similitud arquitectónica, es decir, descentralizada, reticular, multidireccional 
y redundante.
 La arquitectura descentralizada y reticular tienen que ver con 
la similitud estructural de los nuevos movimientos sociales, mientras la 
multidireccionalidad y la redundancia se hacen presentes en el flujo de 
información que el espacio digital provee permanentemente y hacia el infinito. 
 Mientras que en los movimientos sociales, como el obrero y campesino, 
existió una estructura jerárquica con una organización vertical encarnada en 
sindicatos o confederaciones nacionales, estos modelos eran potencialmente 
sometidos a intereses estales o capitalistas mediante prácticas corporativistas 
y clientelares. Los nuevos movimientos sociales poseen una descentralización 
en su representación y una estructura reticular que permite una horizontalidad 
constante por el trabajo que cada una de las Organizaciones del Movimiento 
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De esta manera, “Internet se adapta a estas formas organizativas [nuevos 
movimientos sociales] por su característica de reticularidad que condiciona 
el dispositivo comunicacional uno-uno y muchos-muchos promoviendo la 
comunicación y por ende la organización-horizontal” (Candón Mena, 2013:97).  
 Entonces, la arquitectura de Internet es similar a la de los nuevos 
movimientos sociales, donde no existe de manera marcada un caudillo o un 
líder que pueda restringir las demandas o ser objeto de sometimiento ante 
grupos de presión, sean privados, políticos o estatales.
 En el movimiento LGBTTTIQA mexicano, la descentralización y 
estructuración reticular se muestra, tanto de manera histórica en sus inicios, 
como en la constitución de una prolífica cantidad de organizaciones que 
atienden desde diferentes ámbitos a la comunidad de la diversidad sexual. Cabe 
mencionar que el primer colectivo fue el Frente de Liberación Homosexual 
(FLH), creado el 15 de agosto de 1971 por intelectuales entre los que destacan 
Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis1; para 1978 este grupo se desintegraría 
para dar vida al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) que 
reunía algunos intelectuales y miembros de la comunidad.
 La descentralización de este movimiento se da en un acto disruptivo 
entre las bases promotoras y los líderes intelectuales que habían iniciado el 
movimiento, particularmente con la primera aparición pública del FHAR. 

El 25 de julio [de 1978], Proceso nos publica una carta donde criticamos 
las declaraciones de Roberto Cobo, el actor de “El lugar sin límites” 
[película de Arturo Ripstein llevada al teatro], en donde dice una serie 
de sandeces sobre la cuestión homosexual, cosas muy denigradoras. 
Entonces le echamos encima urdidora y Carlos Monsiváis nos habla ese 
día en la noche para regañarnos, que cómo nosotros nos atrevíamos a 
insultar a una ‘gloria nacional’ (textual) a quien la mismísima hermana 
del Presidente de la República, o sea Margarita López Portillo, le había 
entregado la Diosa de Plata. 
Entonces el regaño nos cayó en la punta de la nariz y dijimos ‘tenemos 
que contestarle a Carlos. ¿Cómo le contestamos?’ Porque era ponerse con 
el titán… Pues vamos a salir … y entonces decidimos salir. Así es como 
salió el FHAR, como protesta por el regaño de Monsiváis porque habíamos 
osado levantar la voz ante una declaración tonta de Cobo.  (Lizarraga y 

1    La creación de este colectivo estuvo precedida por un sinfín de agresiones y prácticas discriminadoras por 
parte del Estado (razzias) y la sociedad; casos documentados se presentan en las culturas prehispánicas en 
proceso de evangelización (Franco Chávez, 2019), durante La Colonia (Hernández Victoria, 2018) y entrado el 
siglo XX con “la redada de los 41” en la Ciudad de México. Entre ellas destaca el despido laboral de Fernando 
Vigortto por presentar “una conducta homosexual” en su trabajo.
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Entonces, la aparición del movimiento LGBTTTIQA desde un punto de vista 
organizativo tuvo razón de ser en un proceso de descentralización sobre su 
dirigencia, ya que se había iniciado dentro de la esfera intelectual donde la 
homosexualidad era permisible y ciertamente aceptada en círculos específicos 
(Díez, 2018; Olmedo Neri, 2019d). Esta forma de actuar y el intento de ser 
encasillados por parte del grupo fundador, derivó en la creación de conflictos 
dentro del movimiento, dando como resultado su primera visualización en el 
espacio público mexicano.
 Con el tiempo, el movimiento LGBTTTIQA en México tuvo procesos de 
unión, separación y multiplicación de colectivos que evidenciaban las prácticas 
y retos que debían modificarse, lo que muestra el constante cuestionamiento e 
identificación de los modelos culturales que ciernen sus raíces en prácticas que 
por su reproducción casi automática invisibilizan la discriminación. 
 Desde un marco general de constitución de la trayectoria del 
movimiento LGBTTTIQA mexicano, se puede identificar que la pluralidad de 
organizaciones permitió que las demandas se incrementaran y por lo tanto, 
abarcaran otros ámbitos sociales como la economía, la política y la comunicación. 
Incluso permitió que el propio movimiento se replicara en otros estados de 
manera paulatina, como sucedió en Baja California, Jalisco y Nuevo León. Por 
ende, el movimiento se extendió hacia todas partes y en todas direcciones; 
no obstante, esto no significó la desintegración del mismo, sino que mostró 
la descentralización que encarnaba la compleja lucha realizada por sus bases 
promotoras y militantes.
 Esta pluralidad poseía un sentido de unidad, el cual les permitía 
organizarse de manera autónoma en ciertos momentos y hacer demandas 
coyunturales que dieran paso a la identidad colectiva sin dejar de lado sus 
prioridades en cuanto a exigencias. La llegada del VIH-Sida a México en la 
década de los años ochenta representa un momento coyuntural que derivó 
en la reagrupación de los colectivos, así como una serie de acciones de corte 
informativo al interior de la comunidad (Salinas, 2017; Hernández Chávez, 
2018; Franco Chávez, 2019).
 Cada una de estas organizaciones generó su propia red de aliados, 
donantes, medios de comunicación y simpatizantes interesados por el 
constante proceso de incidencia en la cotidianidad; sea en el plano político, 
social, organizativo, cultural y económico, la red que cada OMS  cruzaba con 
otras redes ampliaba su alcance y reforzaba vínculos de acción en común.
 Por lo anterior, la noción de red se presenta y se ejerce tanto en el 
movimiento LGBTTTIQA, como en Internet; su interrelación se da a partir 
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Organizaciones del Movimiento Social (OMS) construyen a lo largo del devenir 
histórico. Estas redes, sean materializadas por la realidad social concreta, o 
por la virtualidad de las plataformas como Facebook o Twitter, adquieren 
características de flexibilidad y maleabilidad de acuerdo al fin con que son 
convocadas y estructuradas, por lo que la cantidad de nodos (personas/perfiles) 
y vínculos (fuertes o débiles) que las constituyen muestran tanto los niveles de 
confianza y socialización entre individuos, como la subjetividad del individuo 
que la convoca en un momento dado. 
 Resulta necesario reconocer que en el espacio virtual existe una 
condición particular para el desarrollo de esos vínculos, la cual se encuentra 
enfrascada en las lógicas internas de cada red sociodigital; por lo que una amistad 
en Facebook o el hecho de ‘seguir’ a una persona en Twitter o Instagram no 
tiene el mismo peso que una relación de amistad o parentesco en la realidad 
social concreta, ya que incluso en estas formas de interconexión y vinculación 
se manifiestan dinámicas particulares para mantener o modificar dichos lazos 
de interacción con el paso del tiempo (Quinn y Papacharissi, 2018). En última 
instancia, los lazos generados mediante las redes sociodigitales y sus lógicas 
operativas encarnan las relaciones asimétricas de poder que se encuentran 
presentes en la sociedad.
 En el espacio virtual, por otro lado, se presentan dos características 
sobre el flujo de información y el proceso de interacción que en ellas se 
desarrolla: por un lado, la multidireccionalidad de la información que está en 
constante flujo, y por otro, la redundancia de dicha información dentro y entre 
las diferentes redes sociodigitales.
 La multidireccionalidad se manifiesta con la posibilidad de compartir la 
información con quienes se poseen vínculos, de la misma forma en que esto puede 
derivar en interacción entre uno o varios nodos; por otro lado, la redundancia 
se hace presente tanto por la lógica de las propias redes sociodigitales que 
presentan ‘recuerdos’ o información guardada, así como a consecuencia del 
constante flujo de información que en su infinitud de reproducciones puede 
adquirir un carácter atemporal y carente de contextualización.
 Estas características mencionadas son favorables para las estrategias 
de comunicación y difusión de los movimientos sociales por lo que para ellos:
  

…[se] reestructura el espacio virtual donde el medio deja de ser entendido en 
su acepción de medio/vehículo para el flujo de información, y se es aprehendido 
como un medio/contexto de interacción social donde se puede, y de hecho se 
hace, generar metacomunicación” (Olmedo Neri, 2019a: 111). 
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Finalmente, la metacomunicación (Craig, 1999) que se genera en el espacio 
digital es la que permite que se establezcan formas de recolección de 
información así como la  construcción de bases de datos para materializar 
la red que subyace en las plataformas sociodigitales. Para ello es necesario 
identificar y seleccionar aquellos elementos comunes que permitan construir 
la red y medir ciertos indicadores propios de su dinámica y estructura, por 
lo que el hashtag se convierte en un factor cuya trazabilidad le da forma y 
tamaño al entramado reticular de información y de comunicación que se 
genera mediante la interacción social.

Metodología
Cuando se reconoce el papel funcional e instrumental que le dan los movimientos 
sociales a Internet desde la noción de red, la esfera digital se convierte en “una 
herramienta fundamental para conectar la escala local, donde tienen lugar 
las luchas, con los significados globales” (Pleyers, 2016: 172). Esto no reduce la 
incidencia al plano digital, sino que existen estrategias convergentes de acción 
donde se establecen estrategias en el plano real que se complementan con 
su difusión mediante tácticas comunicativas en las redes sociodigitales para 
obtener el mayor alcance y difusión posibles.
 Metodológicamente, el Análisis de Redes Sociales (ARS) permite 
establecer indicadores propios de la estructura de la red que se encuentra, 
no sólo a nivel real, sino también en su homólogo digital, aunque para esto 
último es necesario hacer uso de herramientas propias de la minería de datos 
(Gunter, 2014) que permitan recopilar, depurar y analizar grandes cantidades 
de información alrededor de un fenómeno en Internet.
 El Análisis de Redes Sociales (ARS) es un método generado a partir 
de la confluencia de la sociología, la psicología, las matemáticas y las ciencias 
computacionales (Lozares, 1996). Aunque este metodo ha sido utilizado 
históricamente para el análisis de organizaciones y comunidades específicas, se 
ha implementado en el análisis en Internet como resultado del “incremento del 
volumen de contenidos en sitios (blogs, Wikipedia) y la adopción generalizada 
de plataformas digitales para la interacción social (Facebook, Twitter, Youtube, 
etc.)” (Ricaurte y Ramos-Vidal, 2015: 167).
 Así, este proceso de digitalización “seduce gobiernos e individuos para 
insertar todo aquello que no nació en lo digital particularmente la cultura y la 
identidad” (García Calderón y Olmedo Neri, 2019: 94), por lo que para recopilar 
la información de ese vasto mundo de datos, se requiere el uso de softwares 
que permitan la extracción de la metacomunicación delimitada.
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 Son muchos los softwares utilizados para la minería de datos y cada 
uno implica un conocimiento gradual de programación y utilización de recursos 
de acceso abierto, por lo que la selección de la herramienta dependerá de 
la capacidad técnica del investigador y del análisis que desee realizar. Entre 
los softwares utilizados para la construcción de redes en el espacio virtual se 
encuentra el Virtual Observatory of Social Online Networks (VOSON), 
NodelXL, SocioViz y Gephi, entre otros que utilizan la Application 
Programming Interface (API) proporcionada por dichas plataformas, con 
la finalidad de aportar resultados que muestran elementos como el flujo 
de información, la capacidad de interacción del individuo, así como las 
asimetrías de poder que se formalizan en el espacio digital. 
 Es importante mencionar que actualmente la recolección de 
información mediante API sólo se puede realizar en Twitter, ya que 
Facebook restringió este acceso en la actualización de su interface en 
2014 (Rogers, 2018). Algunos softwares requieren acceder desde la cuenta 
objetivo para recolectar información, lo cual obliga al investigador a 
realizar un proceso de solicitud con el/la propietario/a.
 De esta manera, el ARS “se encuentra en disposición de afrontar 
trasversalmente el sujeto de estudio aportando conceptos válidos tanto 
para analizar el modelo de comunicación en internet como las redes 
sociales de los movimientos” (Candón, 2011: 170). Por tanto, su uso visualiza 
la red alrededor de un hashtag, ya que posee una trazabilidad que permite 
identificar las características mencionadas sobre el espacio virtual y sus 
redes: una estructura descentralizada y reticular, con multidireccionalidad 
y redundancia de la información en flujo.
 Bajo este contexto, se ha utilizado el ARS para construir la red 
creada con el hashtag #NadaQueCurar en Twitter, dado que es resultado 
de la apropiación favorable de Twitter y sus lógicas operativas por parte 
del movimiento de la diversidad sexual mexicano. Para ello, se realizó la 
recolección y depuración de datos mediante el software NodeXL en los 
siguientes periodos: del 8 al 26 de septiembre, del 24 al 31 de octubre y 
del 1 al 3 de noviembre de 2019. Con dicha base de datos se han obtenido 
indicadores propios de este método, los cuales se definen en la siguiente 
tabla.
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Tabla 1. Indicadores de red

Elemento estructural de la 
red

Descripción

Tipo de red
Puede ser dirigida (que se conoce la direccionalidad 
de los vínculos) o no dirigida (que identifica la mera 
existencia del vínculo).

Nivel de grado
 Es la cantidad de vínculos que posee un nodo. Si la 
red es dirigida, entonces el nivel de grado se divide en 
grados de entrada y grados de salida.

Densidad de red
Indica en términos de porcentaje los vínculos dentro de 
la red en comparación con el total de enlaces que se 
podrían generar

Grado Intermediación El número de caminos geodésicos en los que participa 
un nodo

Fuente: Elaboración propia

Se ha seleccionado esta campaña y a la Asociación Civil Yaaj México debido 
a la trayectoria que este colectivo ha tenido luchando por la exigencia para 
legislar sobre los ECOSIG, con la finalidad de prohibir su práctica en el país. 
En términos prácticos, este colectivo se encuentra dentro de las organizaciones 
del movimiento LGBTTTIQA mexicano que han desarrollado acciones 
convergentes para visualizar sus demandas, como es el caso de la campaña 
#NadaQueCurar.
Así, se ha realizado una entrevista semiestructurada a Shell Morales Sotelo 
(2019) coordinador de proyectos de Yaaj México para conocer los detalles de 
la campaña y el recorrido que han tenido con esta iniciativa a nivel offline 
y online para los nodos y vínculos que se llevan en ambos planos. Con este 
análisis convergente de acción se puede construir un panorama comunicativo 
y conectivo entre las acciones de incidencia real llevadas a cabo por esta 
organización en el espacio público y cómo dichas estrategias son replicadas en 
el plano digital.

Yaaj México y la campaña #NadaQueCurar
Yaaj México es una Organización del Movimiento LGBTTTIQA en la Ciudad 
de México, su constitución en términos teóricos ha sido para “procurar o 
resistir el cambio social desde la perspectiva de un grupo social determinado” 
(Cadena-Roa, 2016: 5). Mientras que en términos prácticos, se ha encargado de 
establecer una agenda de acción a nivel estatal y nacional con demandas que 
buscan salvaguardar a la población adolescente que conforma la comunidad de 
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 De acuerdo con Shell Morales (2019), esta organización trabaja desde 
el año 2007 y posteriormente se constituyó legalmente como Asociación Civil. 
Durante el tiempo de activismo sin formalización legal, los integrantes de 
Yaaj México realizaban reuniones entre jóvenes para crear lazos de amistad 
y confianza, ya que “el activismo que hacíamos era para sobrevivir. Nosotros 
fuimos personas corridas de casa por nuestra orientación sexual e identidad 
de género”. Es el origen de esta organización parte influyente del sector 
poblacional al que se enfoca.
 Por el tiempo de vida de la organización y el contexto actual en el que 
se desenvuelve esta Asociación Civil, se le puede considerar parte de las OMS 
de la diversidad sexual. Una organización que amplía sus demandas más allá 
de las históricamente exigidas, como la reivindicación/aceptación identitaria, 
el matrimonio igualitario, la garantía del Estado para el abastecimiento de 
antirretrovirales o la adopción homoparental. Por ello, es que la exigencia para 
la  legislación contra las terapias de conversión —también llamadas ECOSIG— 
se constituye como una demanda que cobra fuerza dentro de Yaaj México.
 Lo anterior no significa que estas acciones de tortura para reprimir 
la autodeterminación sexual sean propias del siglo XXI. Por el contrario, estas 
terapias estuvieron presentes antes y durante los inicios del movimiento, sólo 
que no adquirieron la visibilidad y priorización del movimiento en general y 
quedaron en la memoria de los y las activistas que vieron la aplicación de esas 
terapias sobre sus amigos, amigas, parejas e incluso sobre sí mismos (Yaoyólotl 
y Hernández Victoria, 2019). La necesidad de legislar contra los ECOSIG 
es estratégica para Yaaj México porque al sancionar y prohibir este tipo de 
acciones se estaría ayudando, en primer lugar, a las nuevas generaciones de la 
comunidad LGBTTTIQA en México a conocer y reconocer que la preferencia 
sexual e identidad de género no es una desviación social ni de comportamiento. 
Ayuda también concientizando  sobre estigmas reproducidos en el seno familiar 
incrustados por grupos conservadores y religiosos quienes fomentan este tipo 
de prácticas.
 De allí que las juventudes LGBTTTIQA sean el sector poblacional en 
donde Yaaj México ha centrado sus esfuerzos como colectivo formal constituido 
legalmente, ya que “si entendiéramos las necesidades de las juventudes (…) 
sabríamos que es nuestro derecho [la autodeterminación sexual], por lo que 
eso empujaría todos los demás derechos LGBT” (Morales Sotelo, 2019).
 El activismo de Yaaj México contra las terapias de conversión posee 
una trayectoria particular que data de 2017, donde se consolidan los años 
de activismo online y offline en una estrategia particular: la campaña de 
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convergente, esto es, en el plano offline y de manera paralela en el ámbito 
online.
 A nivel de incidencia en la vida cotidiana, la campaña contra los 
ECOSIG tuvo una estrategia publicitaria Below to The Line (BTL) “es decir, 
a través de espacios que no son propios de medios masivos de comunicación, 
y cuyo mensaje está cargado de creatividad y contenido interactivo” (Olmedo 
Neri, 2019d: 197); la acción más visible fue la colocación de publicidad social en 
los camiones de transporte público.
 En este primer acto, el hashtag #NadaQueCurar aún no se presentaba 
de manera explícita, por lo que se utilizaba la etiqueta #NoEstoyEnfermx, el 
cual “no sólo estaba en redes, sino en todo un desplegado de camiones en 
diferentes estados de la república” (Morales Sotelo, 2019) como la Ciudad de 
México, Yucatán y Guadalajara.
En la siguiente figura se puede observar dicha publicidad social.

Figura 2. Campaña #NoEstoyEnfermx

                Fuente: Yaaj, 2017

Dentro de esta campaña se concretaron aliados institucionales que se sumaron 
a los esfuerzos por generar conciencia en la población mexicana sobre este 
tipo de actos contra la autodeterminación sexual. La Embajada de los Países 
Bajos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) destacan su participación, no sólo en términos de 
difusión y comunicación, sino como promotores de productos académicos 
para profesionales en el ámbito psicológico. El producto de investigación más 
relevante de esta campaña se llama Nada que Curar. Guía de referencia para 
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COPRED, UNAM y Yaaj México, 2019) que fue presentado el 11 de junio del 
2019 dentro de las instalaciones del Museo de Memoria y Tolerancia. Dicha guía 
“busca eliminar el uso forzado de medicamentos, abusos sexuales y privación 
ilegal de la libertad que se utilizan generalmente en las denominadas terapias 
de conversión” (Escándala, 2019).
 La campaña contra los ECOSIG no sólo sirvió para generar conciencia, 
sino para legislar al respecto, por lo que la iniciativa de Yaaj México se ha 
desbordado al plano político en tanto senadoras como Citlalli Hernández Mora, 
Alejandra Lagunes y Patricia Mercado Castro han impulsado la iniciativa 
para legislar sobre este tema en el Senado de la República. Este proceso 
de incidencia política no fue directo, sino mediante el uso de la red que la 
organización había consolidado a través de su vida, por lo que esta posibilidad 
se concretó con el apoyo de un aliado de Yaaj México: Genaro Lozano, ya 
que “fue pieza clave para poder meter la iniciativa de ley en contra de los 
ECOSIG (…) Fue Genaro Lozano quien nos dio orientación y contactos para 
poder llevar esta iniciativa al plano legislativo” (Morales Sotelo, 2019). Así pues, 
la actividad de esta organización del movimiento LGBTTTIQA ha llegado a 
diferentes niveles, derivado tanto de su incidencia en el plano social, como 
de la constante búsqueda de aliados y  su participación en proyectos que den 
pauta a materializar el objetivo que los motiva a organizarse.
 A nivel online, la campaña ha sido más prolífica no sólo por el alcance 
y el  nivel de visibilidad que se presuponen, sino por la capacidad del uso 
de recursos audiovisuales que puede ser fácilmente distribuidos de acuerdo 
con el público objetivo que Yaaj México ha establecido: las juventudes LGBT+. 
Destaca la realización de videos cortos donde participan diferentes artistas, 
líderes de opinión y activistas a favor de la diversidad sexual y en contra de las 
terapias de conversión.

Figura 3. Campaña #NoEstoyEnfermx
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A nivel de hashtag, como se ha mencionado, han existido diversas propuestas 
como #NoEstoyEnfermx, #NoMásECOSIG y el más reciente #NadaQueCurar.
 El cambio de hashtags se debió a la evaluación de Yaaj México sobre el 
impacto que han generado y la vinculación simbólica que han construido en el 
espacio digital. Mientras que #NoEstoyEnfermx presenta una generalidad que 
dificulta centrar el objetivo de la campaña, el hashtag #NoMásECOSIG implica 
necesariamente un conocimiento previo al término ECOSIG, por lo que ambas 
propuestas no presentaron el impacto esperado por los integrantes de esta 
organización (Morales Sotelo, 2019). En cambio, #NadaQueCurar representa 
de manera concisa y específica no sólo la reivindicación de las preferencias 
sexuales así como de la identidad de género sexo-disidente a la heterosexual, 
sino la demanda innata de respeto a una alternativa de ser/estar en sociedad 
que va más allá de la dicotomía históricamente impuesta con base en el género. 
Lo anterior no significa que se hayan dejado de usar los hashtags creados en 
un principio, por el contrario, se han mantenido como parte de la estrategia 
comunicativa. No obstante, #NadaQueCurar se ha priorizado como parte de 
las acciones estratégicas que realiza Yaaj México de manera coordinada en sus 
diferentes redes sociodigitales. Esta diferencia sustantiva se puede observar 
también a nivel de red, ya que el tamaño y estructura de las redes derivadas 
de estos hashtags varían de acuerdo tanto al uso como al contenido producido 
y concatenado a dicho producto comunicativo.
 La siguiente figura muestra la red generada alrededor del hashtag 
#NoEstoyEnfermx. En ella se observa el poco alcance y uso de este hashtag en 
el flujo de información. 

Figura 4. Red sociodigital del hashtag #NoEstoyEnfermx

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos por NodeXL
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Caso contrario es la red alrededor de #NadaQueCurar; la siguiente figura 
muestra la red en torno al hashtag, destacando el nivel de grado que poseen 
los nodos.

Figura 5. Red del hashtag #NadaQueCurar
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos por NodeXL.

A partir del nivel de grado, se puede identificar que mientras más grande sea 
el nodo, mayor será la cantidad de vínculos que posea en la red. Esta cualidad 
puede evidenciar las relaciones asimétricas y las posiciones estratégicas dentro 
del flujo de información. Con esta base de datos se observa que la red construida 
es de tipo dirigida y constituida por 204 nodos y 632 vínculos. En términos 
comparativos, esta red es más grande que la del hashtag #NoEstoyEnfermx. 
No obstante, el tamaño de la red sólo es una variable de apreciación, ya 
que el nivel de cohesión entre los nodos indica los procesos de interacción-
comunicación (Olmedo Neri, 2020) que subyacen en la red.
 En este sentido, la densidad de red alrededor de este hashtag es 
de 1.47%, es decir, que de los 41,412 vínculos que podrían realizarse entre 
estos vínculos, menos del 2% están presentes, lo cual significa que hay poca 
cohesión entre los nodos. Debido a que la finalidad del hashtag es ante todo 
servir como un difusor de información, más que como un forjador de vínculos 
fuertes y constantes entre los que interactúan con él. Por ende, su objetivo se 
materializa con su alcance más que con la duración de los lazos que se crean 
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 La siguiente gráfica presenta los cinco nodos con mayor nivel de grado, 
así como su indicador de intermediación y el rol que posee cada nodo en el 
espacio real.

Tabla 2. Nodos más relevantes de la red #NadaQueCurar

Nodo Rol Grado 
de 

entrada

Grado 
de 

salida

Grado Intermediación

Mexicoyaaj OMS 
LGBTTTIQA

85 11 96 746

Alex_orue Activista 
LGBTTTIQA

91 2 93 6

Senadomexicano Institución 
oficial

87 0 87 0

Unodc_mx Institución 
internacional

80 1 81 0

Copred_cdmx Institución 
estatal

79 0 79 0

Fuente: Elaboración propia con datos de Gephi.

Como se observa, el perfil en Twitter de Yaaj México se consolida como el nodo 
que posee un mayor nivel de grado y de intermediación. Lo anterior no significa 
que estos indicadores deban ser siempre proporcionales o que presenten una 
correlación, sino que esto es producto de la propia dinámica interna de la red, 
por lo que en algunos casos no corresponde al mismo nodo. En segundo lugar, 
se encuentra el activista Alex Orué, coordinador del programa global de It Gets 
Better y director ejecutivo de la filial de esta organización en México.
 En cuarto lugar, se encuentra el perfil de UNODC como institución 
internacional, mientras que en tercera y quinta posición están cuentas de 
instituciones oficiales mexicanas, entre cuyas facultades y funciones se 
encuentra el velar por una mayor democracia (como el perfil oficial del senado 
de México) y realizar actividades para reducir la violencia sobre sectores 
poblaciones vulnerables como es el de la diversidad sexual (COPRED).
 El grado de entrada y salida se refiere a la multidireccionalidad de los 
vínculos en el flujo de información. Mientras que los enlaces de entrada hacen 
alusión a las réplicas ¬–retuits– de una publicación o menciones realizadas 
a un nodo, el grado de salida refiere a las publicaciones hechas por el nodo 
en sí. Entonces, el grado de entrada muestra las reacciones derivadas de una 
publicación, mientras que el grado de salida muestra las publicaciones propias 
que realiza el nodo y su potencial vinculación con otros perfiles a través de su 
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Así, durante el periodo analizado, se observó que cuando Yaaj México publicó 
11 tuits con el hashtag #NadaQueCurar, generó 85 vínculos que pudieron 
ser parte de las réplicas, retuits o interacciones con dicho contenido o por el 
etiquetado  por el perfil o por parte de otras instituciones como se muestra en 
las siguientes figuras: 

Situación similar es la que se presenta con UNODC, ya que su tuit dentro de 
esta red generó parte de las interacciones que se establecieron alrededor del 
hashtag. Destacan los perfiles institucionales dentro de la red, ya que a pesar 
de no haber publicado un tuit con el hashtag, estas cuentas fueron etiquetadas 
junto a #NadaQueCurar, poniendo en evidencia su responsabilidad por legislar 
ante dicha situación. Las siguientes figuras corroboran lo anterior.

Figura 7. Tuit de UNODC respecto a la guía Nada 
Que Curar

 

  Fuente: UNODC (2019)

Figura 6. Tuit sobre guía Nada Que Curar

 

   Fuente: COPRED (2019)
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Finalmente, el grado de intermediación resulta relevante dentro del flujo de 
información en tanto su valor indica “una posición favorable en la medida en 
que el actor está situado entre los caminos geodésicos entre otros pares de 
actores en la red” (Hanneman, 2000: 13). Es decir, la intermediación muestra 
una posición estratégica dentro del flujo de información que se genera en la 
red; con este indicador se puede mostrar cuáles nodos poseen mayor capacidad 
de difusión de contenido dentro del modelo de interacción-comunicación 
alrededor del hashtag. 
 Por ello, no basta con un rol preponderante en la vida real para 
ostentar un carácter diseminador y conectivo, sino que se requiere una red 
que sustente, fortalezca y disemine la información entre sus propias redes. En 
la siguiente imagen se observa la red de #NadaQueCurar a partir de su grado 
de intermediación, mostrando que algunos nodos cambian de tamaño, y por 
ende, de posición.

Figura 8. Vinculación del hashtag 
#NadaQueCurar con el Senado de México

Fuente: Orué (2019)

Figura 9. Vinculación del hashtag 
#NadaQueCurar con COPRED

 

Fuente: Garza (2019)
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Figura 10. Red #NadaQueCurar con grado de intermediación

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de NodeXL

Por tanto, dependiendo de la función e indicador que se quiera analizar, la red 
se reestructura por sí misma, reposicionando los nodos a partir de sus atributos 
intrínsecos derivados de las relaciones de interacción-comunicación generadas 
en el periodo analizado. Yaaj México se consolida como un nodo tanto promotor 
como difusor del hashtag por ser creador de la campaña, pero también por la 
red que sustenta y reproduce su estrategia en el plano virtual y real.
 Respecto al grado de intermediación que posee, se infiere que de 
todos los caminos geodésicos —distancia necesaria para vincular dos nodos 
cualesquiera dentro de la red— que existen en la red,  Yaaj México participa 
en 746 caminos. A excepción de Alex Orué, los demás nodos no poseen ningún 
nivel de intermediación, lo cual muestra que la cantidad de vínculos de las 
diferentes instituciones se debe a los roles que desempeñan dentro del espacio 
público y la sociedad, más que por el flujo de información que propiciaron en 
Twitter.
 Lo anterior resulta relevante debido a que la OMS y el activista LGBT+ 
establecen no sólo el contenido, sino que promueven el debate y la difusión del 
mismo para conseguir un mayor alcance. Son ellos quienes han entendido el 
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el alcance de sus demandas con la finalidad de materializar su horizonte de 
posibilidades.

Conclusiones
En el presente trabajo se analizó la acción convergente implementada por Yaaj 
México en su campaña para concientizar y legislar en contra de las terapias 
de conversión en México. La convergencia de acciones en el mundo tangible 
y en el espacio virtual pretende “apuntar la centralidad de las articulaciones 
entre acciones online y offline, en la participación en internet y en las calles” 
(Pleyers, 2018: 80). Esto quiere decir que no se puede sobreponer ninguno 
de los planos, ya que ambos se encuentran en un proceso de solapamiento 
e interacción continua que da paso a repensar los movimientos sociales en 
los albores de la innovación y los desarrollos tecnológicos en el seno de la 
comunicación.
 El análisis de esta campaña destaca las formas en que paulatinamente 
las organizaciones de los movimientos sociales están apropiándose de estas 
herramientas sociodigitales gracias a las facilidades que presenta su uso, el 
bajo costo económico para su gestión y mantenimiento, así como el potencial 
impacto que puede tener en el plano social. La campaña en términos simbólicos 
también actúa como una intervención en el espacio y la opinión pública, con lo 
cual se abre paso entre las agendas mediáticas para dar cabida y atención a una 
práctica que afecta de manera negativa a la comunidad LGBTTTIQA en México 
y el mundo. Esta acción convergente, por tanto, no sólo es una estrategia que 
se limita a informar a una audiencia latente, difusa y en constante crecimiento, 
sino que trasciende ese objetivo y llama a la acción de exigir cambios en favor 
de la diversidad sexual.
 La propuesta de repensar la parte comunicativa, cultural y simbólica 
de los nuevos movimientos sociales como un campo de estudio actual, 
válido y necesario, permitirá abordar sus estrategias y acciones como actos 
comunicativos que son parte detonante de los fenómenos de crisis en el 
mundo. Por lo tanto, su análisis desde la comunicación abonará y enriquecerá 
su estudio, particularmente las formas en la que estos movimientos incorporan 
estas herramientas en sus repertorios de acción.
 Dentro de la red visualizada, tanto Yaaj México como Alex Orué 
se posicionan como nodos que producen y difunden contenido en sus redes 
sociodigitales derivado de sus objetivos para la comunidad LGBTTTIQA. Son 
las OMS, los activistas, los miembros y simpatizantes del movimiento los 
que difunden en mayor medida las demandas en un espacio público digital 
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los estereotipos generados históricamente e incidir a partir de su experiencia 
desde su historicidad. 
 Las actividades de incidencia y las redes que cada organización o 
activista generan en su propio devenir, se replican al menos en el sentido 
propio del flujo de información en el espacio virtual; muestra de ello es el 
caso de la guía generada en conjunto con instituciones cuyo campo de acción 
se relaciona con las demandas de Yaaj México, y en particular con las del 
movimiento LGBTTTIQA. Esta réplica en el espacio virtual amplía el alcance 
de las acciones y trasciende el ámbito local y estatal para llegar a uno nacional, 
siempre reforzando el movimiento y acercándolo a su utopía.
 Finalmente, los integrantes del movimiento LGBTTTIQA utilizan las 
redes que han generado y consolidado a lo largo de su activismo para poder 
potenciar sus actividades en el mundo digital, por lo que la noción de red 
adquiere una relevancia en el espacio digital del mismo valor que las redes que 
se materializan más allá de un ‘me gusta’ o una amistad virtual, por lo que su 
estudio debe ser reconsiderado dentro de análisis de los movimientos sociales 
(sean nuevos o históricos) en los albores del siglo XXI.
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