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Resumen 

Presentamos los resultados de un estudio cualitativo sobre la conversación 
política que desencadenó el hashtivismo feminista latinoamericano en el 2020 frente 
a dos configuraciones de visibilidad: la que usó lenguas vernáculas de redes 
sociodigitales y la que resistió el poder algorítmico por medio de la acción colectiva 
(Sued et al 2022). Nos preguntamos qué tipo de conversaciones podemos encontrar 
en dichas configuraciones desde una aproximación no normativa del diálogo político 
que reconoce el valor de la conversación cotidiana y afectiva sobre asuntos de 
interés común (Graham 2015). Para ello seleccionamos videos de alta visibilidad 
creados en el 2020 en los hashtags #25N y #AbortoLegal2020 –dos en YouTube, 
dos en TikTok– y analizamos los 50 comentarios de mayor engagement de cada 
producción. Los resultados revelan que la visibilidad vernácula tiende a construir 
consenso a partir de una comprensión superficial de la agenda feminista. En 
cambio, la resistencia algorítmica desencadena disputas políticas que tratan de 
limitar el avance de dicha agenda. En ambos tipos de visibilidad y plataformas, los 
hombres moderan la conversación aún al presentar menor participación. No 
obstante, la visibilidad vernácula genera espacios de expresión para mujeres que 
no necesariamente participan en el activismo feminista y que comparten sus 
testimonios de violencia.  
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Women speak, men lead: political conversations about feminist 

hashtivism in #25N and #AbortoLegal2020 

Abstract 

We present the results of a qualitative study of the political conversations 
generated towards the Latin American feminist hashtivism in 2020 according to two 
visibility configurations: one that used the vernacular languages of sociodigital 
networks and the one that resisted algorithmic power through collective action (Sued 
et al. 2022). In this study, we try to understand what kind of conversations could be 
found in these visibility configurations from a non-normative approach to political 
dialogue, recognizing the value of daily and affective conversation on matters of 
common interest (Graham 2015). To do so, we selected highly visible videos created 
in 2020 in the hashtags #25N and #AbortoLegal2020 (#LegalAbortion2020) two on 
YouTube and two on TikTok– and analyzed the 50 comments with the highest 
engagement from each production. The results reveal that vernacular visibility tends 
to build consensus from a superficial understanding of the feminist agenda. Instead, 
algorithmic resistance triggers political disputes that try to limit the advancement of 
feminists' demands. In both types of visibility and on both platforms, men moderate 
the conversation even when they present less participation. Despite this, vernacular 
visibility is presented as an opportunity of expression for women not necessarily 
participants in feminist activism, who share testimonies of violence. 

 
Keywords: feminism - political conversation - sociodigital platforms - public 

sphere - feminist hashtivism 
 

Introducción 

Las primeras movilizaciones sociales que hicieron uso de los medios digitales 

para hacer visibles sus demandas durante la primera década del siglo XXI 

generaron una ola de esperanza sobre la posibilidad de revitalizar la democracia 

mediante deliberaciones sostenidas por materialidades que permitían la 

comunicación bidireccional entre ciudadanos (Castells 2012). Se consideraba que 

la descentralización inicial provocada por Internet aumentaba no sólo la 

participación, sino el compromiso político de incluir en la esfera pública a quienes 

habían quedado históricamente al margen del proyecto patriarcal y colonial de 

occidente. 
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Hoy en día sabemos que el argumento es insostenible, la plataformización de 

Internet ha dado lugar a nuevas concentraciones de poder y a nuevos cercamientos 

de aquello que pudo ampliar lo común. Además, la realidad hiperviolenta que 

vivimos en América Latina, donde miles de mujeres son asesinadas cada año por 

motivos de género (CEPAL 2023), sugiere que la marginalidad no se resuelve de 

forma aislada. Al respecto, Emiliano Treré (2019) sugiere que el activismo 

contemporáneo se enmarca en una compleja ecología mediática en la cual conviven 

medios tradicionales y digitales; de ahí que, no todo lo que sucede en una contienda 

se puede ver desde las plataformas y en ellas no necesariamente ocurren 

deliberaciones ciudadanas.  

La literatura da cuenta de ello, las investigaciones realizadas desde esta teoría 

han demostrado que existen pocas deliberaciones en los comentarios que se vierten 

en las redes sociodigitales. De ahí que, otros estudios proponen el uso de la 

categoría conversación política (Graham 2015) para el análisis de lo que ahí ocurre. 

Esta categoría también promueve el compromiso cívico, pero, a diferencia de la 

aproximación normativa, reconoce el valor del diálogo informal y afectivo que las 

personas tienen en la vida cotidiana donde las tecnologías digitales juegan un 

importante papel. 

Ahora bien, la potencia feminista latinoamericana no ha cedido ante los 

cercamientos del capital y sigue configurando inéditas contiendas en las calles y en 

los medios digitales para avanzar en su agenda que incluye la erradicación de la 

violencia machista y el avance de los derechos reproductivos. Esto fue claramente 

observado durante el confinamiento por el Covid-19, donde las plataformas 

sociodigitales se convirtieron en el escenario protagónico ante la imposibilidad de 

tomar físicamente el espacio público y frente a la exacerbación de la violencia 

doméstica. Así, las acciones feministas lograron dar continuidad a las luchas que 

iniciaron previo al inicio de la pandemia, siendo el hashtivismo uno de los medios 

más utilizados para ello. Las microhistorias ancladas a hashtags posibilitaron la 
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convergencia entre plataformas y potenciaron la dispersión de las demandas 

compartidas (Tarullo y García 2020).   

 Frente al contenido encontrado en estas dinámicas de hashtivismo feminista, 

la presente investigación busca indagar en el tipo de conversaciones políticas que 

se observan en algunas de las producciones de mayor engagement obtenidas por 

medio de la visibilidad vernácula y de la resistencia algorítmica en los hashtags 

#AbortoLegal2020 y #25N. Para ello se analizaron a manera de caso y de forma 

cualitativa, los comentarios de mayor engagement de cuatro de las producciones 

audiovisuales más virales de cada hashtag, con data recolectada entre noviembre 

y diciembre de 2020 en las plataformas sociodigitales seleccionadas: YouTube y 

TikTok. 

A continuación, se presentan los argumentos que sostienen el giro hacia la 

categoría de conversación política que posibilitan el estudio de los comentarios en 

Internet, así como una explicación teórica sobre las dos formas de visibilidad 

algorítmica propuestas por Sued et al. (2022), para posteriormente abordar una 

breve reseña sobre los hashtags seleccionados. Aunado a esto, se presenta el 

planteamiento metodológico y finalmente los hallazgos que evidencian la fuerza de 

la respuesta patriarcal en términos generales, y en términos particulares, la 

existencia de una mayor polarización y disputa de los sentidos políticos en las 

interacciones derivadas de la resistencia algorítmica y una mayor despolitización y 

existencia de conversaciones testimoniales en la visibilidad vernácula. 

Marco teórico 

La conversación política en las redes socio-digitales  

Los estudios sobre los comentarios que se vierten en las redes socio-digitales 

revelan que es necesario matizar la propuesta de la esfera pública planteada por 

Habermas, al implicar ésta una deliberación racional, libre, inclusiva y simétrica 

sobre asuntos de interés común (Rossini y Stromer-Galley 2019).  
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La falta de inclusión en esta esfera pública digital no solo tiene que ver con 

desigualdades en el acceso a Internet, sino también con la creciente 

plataformización de la web (Helmond 2015) que responde a lógicas de mercado. 

Para Van Dijck et al. (2018) este fenómeno es parte de la transformación capitalista 

de Internet y del vínculo entre la historia del capitalismo y la tecnología (Srnicek 

2016) que se configura a través de alianzas sociotécnicas hegemónicas (Garrido, 

Tomas y Becerra 2018). 

Dichas alianzas reproducen, de diversas maneras, los históricos sistemas de 

opresión que en nuestra región adquieren mayor densidad, pues el proyecto de 

desarrollo tecnológico pertenece al norte global y las violencias machistas se 

encarnan en personas racializadas y empobrecidas. Ante ello, la transformación de 

Internet es vista como una continuidad del proyecto colonial y patriarcal (Mejías y 

Couldry 2019; D’Ignazio y Klein 2020).  

Este sofisticado “capitalismo de datos” (Couldry y Mejías 2019) genera 

estructuras de comunicación política que limitan la participación democrática por 

diseño (Srnicek 2016; Van Dijck et al. 2018; Van Dijck 2020; Zuboff 2019; Graham 

2015). Además, dicha participación se ve comprometida por las lógicas comerciales 

de las  plataformas y por su poder algorítmico que favorece determinados formatos 

y contenidos (Sued 2022). Adicionalmente, es importante reconocer que, en este 

complejo escenario, la esfera pública tiende a fragmentarse (Sorice 2020), la opinión 

ciudadana a polarizarse y el diálogo abierto a reducirse (Dahlgren 2013) debido a la 

configuración de cámaras de eco. 

Además de estas limitaciones de las plataformas digitales, es importante 

considerar que diversas voces feministas ya han señalado previamente que la 

propuesta habermasiana de la deliberación racional es una configuración de por sí 

excluyente. De acuerdo con Nancy Fraser (1990), gracias a la existencia y 

crecimiento de una esfera pública liberal cimentada en exclusiones de género, la 

opinión pública comenzó a forjarse históricamente como la base de poder de un 
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estrato de hombres burgueses que empezaron a verse a sí mismos como una ‘clase 

universal’. De esta manera, la esfera pública fue trazándose hacia una estrategia de 

diferenciación y dominación bajo una lógica patriarcal, por lo que pudiera resultar 

estrecha y rigurosa cuando se trata de reconocer la complejidad de los nuevos 

fenómenos sociales que están ocurriendo en los medios digitales (Chadwick 2009), 

sobre todo frente a demandas feministas en red. 

Así pues, existen otras perspectivas en la academia que proponen analizar las 

expresiones públicas online desde otros marcos de interpretación que no 

condicionan la participación cívica a la formalidad de la argumentación racional 

habermasiana (Graham 2015; Esquivel 2019). Para ello, algunos proponen 

considerar la categoría de conversación política que valora las interacciones 

informales que ocurren en la vida cotidiana. El concepto de conversación política 

sugiere la capacidad de dichas interacciones para crear un compromiso cívico por 

medio de expresiones y diálogos cargados de afectos que ayudan a clarificar 

opiniones y a reconocer la existencia de otras perspectivas mientras se asumen las 

propias posiciones políticas (Graham 2015; Graham et al. 2015; Rossini y Stromer-

Galley 2019).  

Sin embargo, ni la deliberación ni la conversación política deben darse por 

hecho, pues como afirmaría Arendt (2007 [1958]), la política –como libertad– es 

siempre una conquista que, en términos de Judith Butler (2018) requiere de 

infraestructuras por las que hay que luchar al mismo tiempo que se disputan las 

agendas particulares. 

Por ello es importante señalar que los estudios acerca de las deliberaciones y 

de las conversaciones políticas han mostrado que existen diversos factores que 

inciden en ellas, entre las que destacan el tipo de interacción que puede llevarse a 

cabo en cada plataforma, la identidad de los/las participantes y la moderación, 

factores vinculados con mecanismos de control que pueden ser automatizados, 

pero también abiertos y más informales (Rossini y Stromer-Galley 2019).  
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Ahora bien, si las redes socio-digitales son parte de la vida cotidiana donde 

ocurren incontables conversaciones políticas todos los días, es preciso continuar 

con la indagación de estos fenómenos a pesar de los desafíos existentes. Más aún, 

frente a las múltiples y sistemáticas violencias que experimentan las mujeres y las 

poblaciones que viven bajo diversos sistemas de opresión que les llevan a tomar 

las calles y los medios digitales frente a la debilidad e indolencia institucional. 

Políticas de visibilidad del hashtivismo feminista: #25N y 
#AbortoLegal2020 

Estudiar las conversaciones políticas que se observan en las producciones 

culturales que aluden a demandas feministas en las redes sociodigitales es 

relevante en el contexto violento que vivimos las mujeres en América Latina, entre 

otras razones, porque la teoría habermasiana asume que la esfera pública es 

incluyente y que las instituciones son sólidas y el centro del sistema político (Rossini 

y Stromer-Galley 2019), argumento refutado por teóricas feministas como Fraser 

(1990). Frente a ello, las mujeres latinoamericanas sabemos que no podemos 

confiar en la institucionalidad y que debemos articular prácticas de cuidado mutuo 

a la par que exigimos al Estado avances en materia de igualdad de género (Segato 

2016). 

Por ello, pese a que las estructuras de las redes sociodigitales restringen la 

participación política, los manifiestos ciberfeministas han insistido en no ceder el 

espacio sociotécnico que caracteriza a la modernidad tardía (Zafra y López-Pellisa 

2019). Tal vez por ello, las luchas feministas figuran como las grandes protagonistas 

de la web en el siglo XXI.   

En este escenario es que se han gestado creativas prácticas digitales que dan 

a conocer las problemáticas que experimentan las mujeres en América Latina. Para 

visibilizar dichos contenidos, investigaciones recientes dan cuenta de la existencia 

de dos estrategias de visibilidad (Sued et al. 2022). La primera es la visibilidad 

vernácula, que se logra al adoptar las lógicas comerciales y las estéticas propuestas 
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por las plataformas sociodigitales. La segunda, es la resistencia algorítmica que se 

articula desde la movilización de los repertorios históricos de la acción colectiva. 

Este tipo de visibilidad responde a los cuatro componentes especificados por Treré 

(2019) para ser considerada como resistencia: En primer lugar, denota una 

capacidad de comprensión del potencial del algoritmo como oportunidad política al 

tratarse de una protesta organizada específicamente para ser transmitida de 

manera digital y en diversas plataformas para generar un mayor alcance. En 

segundo lugar, es posible observar la existencia de conocimiento compartido para 

llevar a cabo acciones políticas en el plano digital. Como tercer elemento es 

identificable la presencia de una red de perfiles y cuentas de mujeres activistas y 

feministas que activan esta protesta de manera colectiva, y finalmente se da en un 

contexto social y político que corresponde a una lucha de resistencia en sí misma. 

Es importante señalar que muchas de estas mujeres activistas y feministas son en 

su mayoría jóvenes que usan las tecnologías y comprenden las lógicas del poder 

algorítmico (Tarullo y García 2020). 

Frecuentemente, las investigaciones sobre este tipo de contenidos 

contenciosos, se enfocan en el análisis de las producciones ancladas a los hashtags 

feministas, también conocidos como femitags (Rovira-Sancho y Morales-i-Gras 

2023), mismos que articulan las problemáticas comunes de las mujeres a nivel 

internacional (Pedraza y Rodríguez 2019). Se trata de lemas claramente 

identificables (Esquivel 2019) que en la región abordan las demandas históricas del 

movimiento, como son las luchas en contra de la violencia machista y el avance en 

los derechos reproductivos. 

En términos generales, las investigaciones acerca del hashtivismo feminista 

han avanzado en el estudio y caracterización de su engagement (Sued et al. 2022), 

del análisis de sus estéticas y discursos (Esquivel 2019; Rovira-Sancho y Morales-

i-Gras 2023), así como del estudio de las disputas de sentido que desencadenan en 

el tiempo (Laudano y Aracri 2022; Sgró 2023) donde se ubican reacciones y 
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comentarios de violencia machista (García-González y Bailey Guedes 2020a; 

García-González y Bailey Guedes 2020b).  

 Sin embargo, desde la propuesta teórica de la conversación política y, 

considerando que la visibilidad feminista moldea a y es moldeada por la materialidad 

digital en contextos sociales específicos, consideramos pertinente realizar 

exploraciones cualitativas cross-platformI de comentarios surgidos en diferentes 

lógicas de visibilidad. Lo anterior podría revelar otros aspectos de la diseminación 

feminista en la cultura política de la región. 

Planteamiento metodológico 

Considerando lo anterior, elegimos estudiar los comentarios derivados del 

hashtivismo que ocurre en las redes sociales YouTube y TikTok. Ambas plataformas 

son relevantes tanto por su elevada cantidad de usuarixs, como por la creciente 

audiovisualización de la cultura digital que, en tiempos de confinamiento, tuvo una 

mayor diseminación entre las jóvenes feministas (Araüna y Segarra 2021).  

En el estudio realizado por Castillo-González et al. (2022) sobre la 

participación política a partir del análisis de comentarios derivados de las 

producciones de menor engagement en el ciberactivismo por Ayotzinapa y por Black 

Lives Matter en la red social YouTube, se concluye que en los videos de menor 

viralidad es posible distinguir más rastros de conversaciones políticas, y en cambio, 

conforme aumenta el engagement hay huellas de mayor toxicidad. 

Por lo anterior, consideramos pertinente enfocarnos en el análisis de los 

comentarios de mayor engagementII, ya que nos interesa comprender lo que 

desencadenan las estrategias de visibilidad de las producciones culturales 

 
I Multiplataforma, que opera en múltiples plataformas simultáneamente. 
II El engagement es utilizado por esta investigación desde la lógica de una métrica de interacción, 
dada por la cantidad de veces que un comentario recibe favoritos, compartidos, respuestas, etc. De 
acuerdo con Avram et al. (2020), las métricas de engagement pueden influir sustancialmente en la 
interacción y visibilidad de un comentario. 
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latinoamericanasIII de corte feminista, entendiendo al engagement como un 

fenómeno de la recepción que no es neutral en términos políticos. Si bien el 

planteamiento parte de una metodología de recolección de datos que comienza de 

forma distante al objeto de estudio, damos cuenta de la necesidad de realizar una 

lectura cercana a los comentarios, que aunque no es etnográfica, permite abordar 

una propuesta no normativa de las interacciones suscitadas en redes, atendiendo 

las limitaciones que los estudios feministas han señalado sobre la teoría 

habermasiana y a las limitaciones que presenta la plataformización de Internet en 

la vida democrática. Consideramos que comparar un mismo hashtag en distintas 

plataformas puede ayudarnos a comprender la influencia que puede tener la 

materialidad digital en el tipo de comentarios observados.  

Para ello hemos seleccionado YouTube y TikTok, dos plataformas de videos 

que no condicionan la interacción a las suscripciones, lo que permite provocar 

conversaciones entre personas que no necesariamente comparten afinidad política 

(Uldman 2013; Way 2015), además de ser las dos plataformas con menor incidencia 

de activismo feminista hasta ahora estudiado (Sued et al. 2020).  

Para llevar a cabo esta indagación, se realizó un estudio cualitativo de los 

comentarios de mayor engagement que desencadenaron cuatro producciones de 

alta visibilidad de los hashtags #AbortoLegal2020 y #25N (pudiendo corresponder 

o no a producciones feministas). 

Si bien el contexto de estos hashtags es muy diferenteIV, su elección deriva de 

un planteamiento distante y en ese sentido el diseño metodológico pretende mostrar 

 
III Es importante señalar que las bases de datos iniciales tomaron en cuenta a todas las producciones 
generadas en los países de la región latinoamericana siendo los videos más virales los del contexto 
de Argentina –con tres videos– y de México – con un video– lo cual revela el nivel de movilización 
feminista que existe en el país sudamericano. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que lxs 
usuarixs generadores de comentarios tengan diferentes ubicaciones geográficas en la región. 
IV Desde 1981 las feministas instituyeron el 25 de noviembre como Día Internacional de la No 
Violencia contra las Mujeres realizando diversas acciones públicas, sin embargo, la Organización de 
las Naciones Unidas ha intentado apropiarse de la iniciativa desde la institucionalidad (Laudano 
2023). Por su parte, la lucha por la legalización del aborto en Argentina responde a una movilización 

histórica articulada desde la acción colectiva que logró en diciembre de 2020 la aprobación de la Ley 
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que los estudios que priorizan el análisis de los metadatos requieren de 

exploraciones más cercanas para darles espesor. Por ello partimos en un primer 

momento de una aproximación panorámica –nivel de engagement–; para luego 

analizar de forma más cualitativa los comentarios. En este sentido, los hallazgos 

podrían distinguir ciertos fenómenos culturales a la vez que mostrar la necesidad de 

realizar nuevas exploraciones para distinguir otros. 

Dicho lo anterior, en el presente trabajo, el estudio de las cuatro producciones 

se llevó cabo por medio de un análisis multimodal y cross-platform desde una lectura 

cercana, contando así con dos videos de YouTube y dos videos de TikTok a 

analizar, descritos a continuación: 

YouTube  

En el caso de la plataforma YouTube, la presente investigación consideró 

como variables de alta visibilidad la cantidad de reproducciones y número de 

comentarios generados en los videos. De esta forma, 

1) Para el caso del hashtag #AbortoLegal2020, fue seleccionado el video #28S 

-     Pañuelazo Virtual    - Es urgente, es esencial: Aborto Legal 2020   , 

el cual corresponde a una protesta digital de mujeres argentinas organizado 

por La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, 

articulada por aproximadamente 700 grupos y colectivos feministas 

argentinos desde el 2005. El video pertenece al canal “CampAbortoLegal” y 

cuenta con una duración de 59 minutos y 55 segundos, obteniendo 85,601 

reproducciones, así como 655 comentarios. 

2) En segundo lugar, se seleccionó la producción con mayor visibilidad del 

hashtag #25N en YouTube, el cual corresponde a un video musical de la 

banda La Beriso para la canción titulada Ella (#niunamenos). Esta producción 

de 4:51 minutos se encuentra directamente en el canal oficial del conjunto 

 
de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) impulsando así, la lucha en otros países de la región 
que aún no logran el mismo avance. 
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musical argentino, “LaBerisoVEVO”, teniendo más de 40 millones de 

reproducciones y 3,915 comentarios. 

TikTok 

En el caso de TikTok, la presente investigación consideró una visibilidad alta 

según la suma de comentarios generados, el número de favoritos obtenidos en cada 

video, así como la cantidad de veces en que el contenido fue compartido, metadatos 

a los cuales la plataforma permite acceder para este tipo de análisis. De esta 

manera se obtuvo que: 

1) Dentro del hashtag #AbortoLegal2020, el video más viral responde a la 

descripción “somos feministas, no vampiros”, perteneciente a una cuenta de 

usuaria mujer. Este contenido presenta una captura de video realizada 

durante una protesta feminista en Guadalajara, México, el cual obtuvo más 

de 33,000 favoritos, 712 comentarios y 452 compartidos.  

2) Por último, en el hashtag #25N se obtuvo que el video con más visibilidad 

pertenece a la influencer argentina Celeste Salas (@celessalas), 

considerada como figura en el medio al contar con 7.3 millones de 

seguidores. El video, el cual es una representación dramatizada de un caso 

de violencia de género, tiene por descripción “Nunca olvidemos lo importante 

que es este audio #25N #25noviembre”, y obtuvo 3.3 millones de favoritos, 

11 mil comentarios y 447 compartidos. 

Una vez realizada la selección dada por la visibilidad, temática, duración, 

métricas de visualización y actores de los cuatro videos con más alto engagement, 

fue posible realizar un análisis de los comentarios que desencadenaron dichas 

producciones. Para ello, se eligieron los 50 comentarios de mayor relevancia, dados 

por la cantidad de “me gusta” y respuestas al comentario que fueron recibidas. 

Considerando algunos de los aspectos señalados por Rossini y Stromer-

Galley (2019) que impactan a la conversación política, analizamos:  
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1) La identidad de género de quien realiza el comentario: hombre, mujer, no 

identificable. 

2) El moderador informal: por nivel de engagement del comentario vinculado 

con la identidad de género. 

3) El análisis cualitativo de los comentarios y tipo de conversación por medio de 

nubes de palabras. 

4) La identificación con el sentido del video: comentarios en acuerdo o en 

desacuerdo con la demanda planteada. 

HALLAZGOS 

Disputa política frente a la resistencia algorítmica 

Teniendo a YouTube como primera plataforma de análisis con el video #28S - 

    Pañuelazo Virtual    - Es urgente, es esencial: Aborto Legal 2020   . El video 

corresponde a una activación colectiva donde miles de mujeres argentinas se dieron 

cita el 28 de septiembre, día por la Despenalización y Legalización del Aborto en 

América Latina y el Caribe, a las 18:00 horas a través de la plataforma Zoom para 

protestar digitalmente por el derecho legal al aborto. Esta movilización ocurrió en el 

contexto del confinamiento por el Covid 19 y fue transmitida en diversas 

plataformas, entre ellas YouTube, donde logró una visibilidad de más de 85,000 

reproducciones y 655 comentarios.  

Dentro de los cuatro videos analizados, este fue el único posicionado por 

medio de la resistencia algorítmica. Una vez identificada esta característica se 

realizó una visualización de los comentarios con mayor engagement, dado por la 

cantidad de interacciones registradas, entre ellas los likes recibidos y respuestas 

obtenidas. De los 50 comentarios con mayor interacción registrada, se realizó el 

siguiente análisis tomando en cuenta los cuatro aspectos señalados por Rossini y 

Stromer-Galley (2019) para determinar la presencia y grado de conversación 

política: 
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Identidad de género de los usuarios de comentarios con mayor engagement 

En primer lugar, se realizó un análisis de lectura cercana que consistió en la 

identificación de la identidad de género de lxs autorxs de comentarios con más alta 

interacción. Con la data disponible, la presente investigación propuso codificar bajo 

las variables “mujeres”, “hombres” o “no identificable”, tomando en cuenta el nombre 

seleccionado por el usuario o usuaria y considerando la forma en que ello es 

percibido por la audiencia, lo cual proponemos que supone una influencia en el 

privilegio dado por el sistema social, y por ende, en el posible grado de engagement 

recibido. Realizado este análisis, fue posible visualizar la siguiente distribución en 

los comentarios: 

 

Gráfico 1. Comentarios con más alto engagement según identidad de género en 
#AbortoLegal2020: YouTube. 

 

De acuerdo con el gráfico presentado, el 82% de los comentarios con mayor 

nivel de actividad registrada fueron generados por usuarias mujeres contra un 16% 

de comentarios escritos en la plataforma por parte de usuarios hombres y un 2% 

restante de internautas cuya identidad no fue posible identificar mediante el ejercicio 

de lectura cercana. De esta forma, con 41 comentarios posicionados por usuarias, 

es posible argumentar que son las mujeres quienes generaron mayor participación 

en un video de tales características con contenido y visibilidad dada por resistencia 

algorítmica. 
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Moderador informal 

Sin embargo, si bien es cierto que en la relación del porcentaje de cantidad de 

comentarios y quiénes los generan, hay una mayor presencia de usuarias mujeres, 

el análisis permitió observar que los comentarios generados por usuarios hombres 

mostraban las métricas más altas de engagement dentro de los 50 comentarios 

analizados. Es decir que, aunque solo el 16% de los comentarios seleccionados por 

su engagement fue generado por hombres, son justamente estos comentarios los 

que presentan mayor número de favoritos y respuestas, y, por ende, mayor 

visibilidad en el video analizado. 

 

Gráfico 2. Relación engagement-identidad de género de comentarios en #AbortoLegal2020: 
YouTube. 

 

Para visualizar estos hallazgos, el gráfico superior toma como variable del eje 

y el grado de engagement mostrado en los comentarios, dado por un promedio de 

likes recibidos. Se demuestra así que los comentarios generados por hombres 

reciben una media de 25 likes a comparación de los comentarios generados por 

usuarias mujeres, en los cuales se registró un promedio de 15 likes, y, por ende, 

una visibilidad algorítmicamente menos significativa que la de usuarios hombres. 

En este sentido, se argumenta que, aún con menor cantidad de comentarios 

generados y posicionados entre los 50 con más alto engagement, los usuarios 

hombres son quienes funcionan en este caso como moderadores informales del 
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intercambio comunicativo al recibir mayor cantidad de interacción en sus 

comentarios. La lógica algorítmica de la plataforma retribuye las interacciones con 

visibilidad y, por ende, es posible plantear que los hombres en este caso son 

quienes guían y moldean la conversación en el video del pañuelazo por el aborto 

legal, aun cuando el video en sí mismo responde a una visibilidad posicionada por 

resistencia algorítmica en un esfuerzo de demanda colaborativa generada por 

mujeres feministas y activistas. 

Análisis cualitativo de los comentarios y tipo de conversación  

 Una vez planteada la tendencia anterior, encontramos interés en el tipo de 

conversación generada en los comentarios de mayor engagement, analizando los 

términos y expresiones más recurrentes en ellos. Para ello, se generó una nube de 

palabras a través de la herramienta Voyant Tools, la cual permitió visualizar 

patrones y posicionamientos ideológico-políticos iniciales en la interacción 

comunicativa encontrada en la plataforma para el video seleccionado. 

 

Gráfico 3. Nube de palabras de términos más utilizados en #AbortoLegal2020: YouTube. 
 

Bajo esta visualización, fue posible trazar un tono de conversación negativo 

en torno a la demanda que el video presenta, identificable incluso en la visualización 

del “no” en el gráfico anterior por la repetición de comentarios alusivos de no al 

aborto. Existe una presencia significativa de términos como “matar”, “asesinato”, 
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“violencia”, que denotan un planteamiento conversacional antagónico a la demanda 

feminista en favor del derecho al aborto legal y seguro. De igual manera, fue posible 

notar un uso recurrente de palabras como “inocente”, “indefenso”, “riesgo”, que 

apuntalan la conversación hacia una postura de protección enfocada el embrión, a 

diferencia de la demanda original del video que busca poner como protagonista el 

derecho a la decisión de las mujeres y personas gestantes.  

Palabras que aparecen con mayor frecuencia como “aborto”, “mujer”, “madre”, 

“derecho” y “vida” no es posible identificarlas en este primer acercamiento dentro de 

un parámetro negativo o de concordancia con la demanda original del video, por lo 

que fue necesario analizarlas en contexto con el grado de homofiliaV o discrepancia 

frente al contenido político-ideológico de la protesta a la que responden. 

Identificación con el sentido del video: acuerdo o desacuerdo 

Así pues, como último factor, resultó de interés analizar si los comentarios de 

más alto engagement presentaban una mayor tendencia a estar en acuerdo o 

desacuerdo con el contenido político de la demanda presentada en el video. La 

lectura cercana permitió identificar que existió entre los comentarios una tendencia 

significativa de identificación ideológica conservadora, con mayor inclinación a 

mostrar desacuerdo hacia la demanda y la lucha por el derecho al aborto legal y 

seguro presente en el video.  

De los comentarios en desacuerdo con el posicionamiento de la demanda por 

el derecho al aborto legal y seguro fue posible identificar dos posturas político-

ideológicas. Por un lado, los comentarios en desacuerdo por parte de usuarios 

hombres mostraban una condena legal frente al derecho al aborto, mientras que los 

 
V De acuerdo con Valera-Ordaz, Calvo y López García (2018), en los análisis de conversación política 
en redes sociales, la homofilia se comprende como la existencia de acuerdo ideológico entre el 
contenido publicado por el partido político (en este caso, por usuarios productores de contenido 
audiovisual) y los comentarios publicados en respuesta por los ciudadanos (61). 
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comentarios en desacuerdo por parte de usuarias mujeres mostraban una mayor 

tendencia hacia una condena moral. 

Los comentarios más visibles generados por usuarios identificados como 

hombres tornaron la conversación política hacia un desacuerdo en el ámbito público 

y legal al recurrir a términos para referirse al aborto como “delito”, bajo una óptica 

de “ilegalidad”, a la par que mostraron una tendencia de simulación discursiva al 

mantener una postura inclinada a ofrecer protección y apoyo a las mujeres para 

evitar el aborto. Por su parte, la oposición mostrada por usuarias identificadas como 

mujeres presentó un señalamiento moral de la protesta, recurriendo a expresiones 

como “ustedes no me representan”, “asesinas” y un sentimiento de resistencia a lo 

que tendían a ver como una imposición por parte de las protestantes.  

Así pues, en términos generales fue identificable que frente a una protesta 

colectiva feminista que logró posicionarse en YouTube mediante la resistencia 

algorítmica, la conversación política encontrada en los comentarios de mayor 

visibilidad fue de desacuerdo y condena hacia la demanda planteada, siendo 

además aquellos con mayor número de respuestas generadas.  

Interacción comunicativa y reaccionaria frente a la visibilidad 
vernácula 

#25N en YouTube 

 Continuando con la plataforma estudiada, el siguiente video analizado dada 

su visibilidad en el hashtag #25N consistió en una producción musical de la banda 

argentina La Beriso para la canción titulada Ella (#niunamenos). En el video es 

posible observar una dramatización de una vivencia de violencia de género 

intrafamiliar, siguiendo el punto de vista de la hija quien, ante el maltrato propiciado 

por su padre a su madre, decide huir de su casa. Al terminar el video, es posible ver 

que la madre víctima de violencia de género huye también, encontrándose con su 

hija.  
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El video logró un total de 40 millones de visualizaciones y 4,254 comentarios, 

para el cual argumentamos que tal viralidad está dada gracias a una estrategia 

vernácula de una producción que no es creada por un actor feminista. Desde sus 

inicios, YouTube ha sido la plataforma digital ideal para que bandas, artistas y 

grupos musicales difundan sus creaciones musicales acompañadas de 

producciones visuales, por lo que, en este caso, hablar de un video musical viral 

forma parte de la naturaleza de uso y estética de la plataforma.  Además, a 

diferencia del hashtag #AbortoLegal2020, el cual se genera directamente del 

activismo feminista como resistencia política, el #25N ha sido objeto de apropiación 

comercial e institucional a pesar de surgir del núcleo del activismo feminista. Ante 

ello, resulta razonable que bajo el hashtag #25N haya una mayor inclinación a 

obtener visibilidad mediante estrategias apegadas a un lenguaje vernáculo que por 

acciones colectivas de resistencia algorítmica provenientes del activismo feminista.   

Establecido lo anterior, recurrimos nuevamente al análisis de los 50 

comentarios con mayor engagement, y, bajo los 4 elementos de impacto en la 

conversación política, obtuvimos los siguientes hallazgos: 

Identidad de género de lxs usuarixs y moderador informal  

 Siguiendo en primer lugar la presentación del porcentaje de usuarixs que 

generaron mayor número de comentarios de más alto engagement, fue posible 

observar que se mantiene la tendencia de ser usuarias mujeres quienes demuestran 

una participación significativa en la conversación con un 54% de comentarios, 

aunque en esta ocasión, con una paridad muy cercana a la cantidad de comentarios 

de usuarios hombres (44%) que formaron parte de la misma.  
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Gráfico 4. Comentarios con más alto engagement según identidad de género en #25N: YouTube. 
 

 Aun presentando un porcentaje comparativo más bajo, los comentarios 

generados por usuarios identificados como hombres son los que obtuvieron 

nuevamente mayor engagement, con un promedio de 757 likes, en comparación a 

la media de 350 interacciones que recibieron los comentarios de mujeres en este 

video. 

 

Gráfico 5. Relación engagement-identidad de género de comentarios en #25N: YouTube. 
 

 En este sentido, ambos videos de la plataforma demuestran que hay una 

tendencia a que comentarios realizados por hombres en producciones que 

presentan una demanda feminista sean los más favorecidos en una simbiosis de 
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visibilidad dada tanto por el algoritmo como por el público que interactúa y reacciona 

a ellos.  

Tipo de conversación e identificación con el sentido del video: 
acuerdo o desacuerdo 

 Frente a ello, fue de interés analizar el tipo de conversación que se mostraba 

moderada y dirigida por los hombres, a la par que realizar una comparación con la 

interacción comunicativa presentada por las usuarias mujeres. En primer lugar, vale 

la pena destacar que, a diferencia del video del hashtag #AbortoLegal2020 donde 

había un desacuerdo consensuado frente a la demanda compartida, el video del 

#25N en este caso no presenta una conversación significativamente politizada de 

resistencia hacia el mensaje en contra de la violencia de género.  

 En el análisis de lectura cercana, de hecho, fue posible identificar únicamente 

dos comentarios en desacuerdo con el mensaje que el video buscaba posicionar, 

justamente generados por usuarios hombres. A diferencia del video del 

#AbortoLegal2020, en este caso también usuarios hombres manifestaron en 6 de 

los 22 comentarios posicionados por este grupo, estar de acuerdo y apoyar la lucha 

contra la violencia de género. No obstante, la mayoría del contenido de usuarios 

hombres (64%, es decir, 14 comentarios), mostraba una conversación 

completamente despolitizada y desvinculada de la lucha planteada, estando 

principalmente volcada a compartir opiniones sobre la banda y el tipo de música, 

como es posible identificar en la siguiente nube de palabras: 
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Gráfico 6. Nube de palabras de términos más utilizados por usuarios hombres en #25N: YouTube. 
 

 Esta nube de palabras donde destacan términos como “rock”, “bandas”, 

“cantante”, “canción”, es inmediatamente contrastante con aquella observable frente 

a los 27 comentarios posicionados en mayor engagement por usuarias mujeres, 

donde términos significativamente afectivos como “dolor”, “madre”, “amor”, 

“respeto”, “triste”, “propio”, presentan un posicionamiento de alto valor. 

 

Gráfico 7. Nube de palabras de términos más utilizados por usuarias mujeres en #25N: YouTube. 
 

 Las mujeres no solo demuestran una interacción comunicativa de consenso, 

apoyo y defensa hacia la lucha contra la violencia de género (observable en un 60% 

de los comentarios posicionados por ellas), sino que encuentran tanto en el mensaje 
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compartido en el video como en el foro de YouTube un espacio de validación y 

sostén para compartir testimonios personales de vivencias de violencia de género.  

Dentro de los 27 comentarios pertenecientes a usuarias mujeres con mayor 

engagement, fue posible encontrar ocho testimonios que versaban sobre la 

identificación compartida con el mensaje del video. Narrativas altamente afectivas, 

como “qué triste, siento que me lo canta a mí, lástima que no tuve el coraje de irme 

como ella”, “me la dedico a mí y el día que decidí salir de ahí corriendo”, “yo si lloré, 

ya que tuve que vivir la violencia de género y familiar”, que si bien no presentan un 

discurso relacionado al activismo feminista, dan cuenta de la importancia de estos 

espacios para el entretejido de historias compartidas entre mujeres frente a 

vivencias personales, directas o indirectas, de tales dominaciones patriarcales.  

#25N en TikTok 

 Habiendo planteado los hallazgos de los dos videos más virales de YouTube 

en las fechas mencionadas, es el turno de analizar aquellos generados en la 

plataforma TikTok. A través de esta red de contenido audiovisual, los dos videos 

más virales de ambos hashtags analizados -#25N y #AbortoLegal2020- presentaron 

un posicionamiento mediante características y estrategias de lenguaje vernáculo. 

En el caso del video del #25N en 2020, encontramos una producción dramatizada 

por parte de la usuaria @celessalas, influencer argentina con más de 7.2 millones 

de seguidores en la plataforma. En el video es posible observarla con maquillaje 

alusivo a moretones y golpes, realizando una actuación mediante lip sync utilizando 

un audio que simula la llamada al 911 disfrazada de una orden de pizza a domicilio 

para no ser descubierta por su pareja.  

Con más de 3.3 millones de favoritos, 10.1 mil comentarios y 81.9 mil 

guardados y compartidos, el video alcanzó alta viralidad a través de lo que 

consideramos visibilidad vernácula, al tratarse de una producción que utiliza todos 

los elementos marcados por la plataforma para una ventaja algorítmica. En primer 

lugar, es un video compartido desde la cuenta de una figura con alto número de 
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seguidores ya posicionada en la red. Utiliza además el formato de video corto de no 

más de 30 segundos de duración, aumentando la probabilidad de alto engagement 

por la rapidez de su propagación e inmediatez al consumirlo, además de utilizar un 

audio de alta popularidad en la plataforma. 

 Ante su importante visibilidad obtenida, analizamos los 50 comentarios de 

más alto engagement para comprender similitudes y diferencias de la conversación 

política generada en este contexto con las ya presentadas en la plataforma de 

YouTube y la estrategia de resistencia algorítmica versus visibilidad vernácula: 

Identidad de género de lxs usuarixs y moderador informal  

En el caso del video de TikTok del hashtag #25N posicionado por una 

estrategia de visibilidad vernácula, pudimos observar un cambio en el patrón hasta 

ahora mostrado de contar con mayor número de comentarios por parte de mujeres, 

ya que, en este caso, 58% de los comentarios de más alto engagement pertenecen 

a usuarios hombres. Esto contra un 24% de comentarios posicionados por mujeres 

y un más relevante 18% de respuestas cuya identidad de lxs usuarixs no fue posible 

identificar mediante la elección de nombre mostrada en la plataforma.  

 

Gráfico 8. Comentarios con más alto engagement según identidad de género en #25N: TikTok. 
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Sin embargo, se mantiene la tendencia hasta ahora sugerida de ser los 

hombres quienes dirigen y moldean la conversación, al ser además quienes reciben 

la mayoría de interacciones en las respuestas al video, como mostrado en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 9. Relación engagement-identidad de género de comentarios en #25N: TikTok. 
 

Tipo de conversación e identificación con el sentido del video: 
acuerdo o desacuerdo 

 Siguiendo esta tendencia, la mayoría de los comentarios realizados al video 

por parte de usuarios hombres mostraron un desacuerdo hacia el mensaje de lucha 

y urgencia contra la violencia de género hacia las mujeres. Un 59% de las 

respuestas de los hombres estaban inclinadas a mencionar que la violencia también 

la viven los hombres, que los hombres también sufren de maltrato por parte de sus 

parejas, que los hombres también mueren y fue posible encontrar apropiaciones del 

hashtag #niunamenos para adjudicárselas en el uso del “#niunomenos” o 

“#nadiemenos”, como observado en la nube de palabras: 
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Gráfico 10. Nube de palabras de términos más utilizados en #25N: TikTok. 
 

Existe en este tipo de comentarios una reacción no solo de rechazo al mensaje 

del video, sino de negación y desconocimiento crítico de la problemática estructural 

de violencia de género que millones de mujeres sufren día a día. Además, fue 

posible observar respuestas al video en tono de burla y sarcasmo, intensificados 

porque el 25 de noviembre fue la muerte de Diego Armando Maradona, figura del 

fútbol argentino y de fama mundial, lo que podría ser considerado como un ícono 

de la figura del hombre macho. En este sentido, algunos de los comentarios 

generados por usuarios hombres descalificaban el mensaje del video a la par que 

se burlaban de la lucha feminista del #25N, sugiriendo enfocar la fecha a 

conmemorar a su ídolo en vez de conmemorar la demanda por la eliminación de la 

violencia de género. Sobre el caso Maradona, Orbegozo, Morales-i-Gras y Larrondo 

(2022) concluyen que las redes sociodigitales tienden a mitificar las figuras, de ahí 

el importante papel del activismo feminista para detonar controversias públicas que 

abonen en su desmitificación.  

 Este tipo de comentarios que se generan, pero a la vez se viralizan, dan 

cuenta propiamente de lo anteriormente planteado en esta investigación: que 

resulta inviable hablar de una esfera pública habermasiana donde sea posible 

encontrar debate de calidad frente a una problemática social, en este caso, frente a 
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la agenda y demandas feministas, puesto que se refuerzan más bien los 

estereotipos y dominaciones patriarcales al ser los comentarios con mayor cantidad 

de interacciones y apoyo recibido. Que estos comentarios sean los de mayor 

visibilidad, no solo moldea la conversación del posteo en la plataforma, sino que 

refuerza y perpetúa una voluntad de indistinción hacia la violencia estructural sufrida 

por mujeres.  

Tal vez es por eso que, no obstante, frente a ello, es posible destacar la 

presencia –aunque en menor medida– de esfuerzos de mujeres por participar en 

esta interacción comunicativa. Similar a la conversación observada en el video 

posicionado por visibilidad vernácula de YouTube para el hashtag #25N, las mujeres 

mostraron mayor tendencia a compartir respuestas afectivas de identificación con 

el mensaje del video, aunque con cierta diferencia identificable. En el caso de TikTok 

los mensajes se inclinaban por respuestas cortas de reconocimiento de la lucha o 

vivencia propia en la de otra, a diferencia de la presencia de testimonios e historias 

directas e indirectas que narraban episodios vividos de violencia encontrados en el 

video de YouTube.  

Esto puede deberse a las características propias de la configuración de la 

plataforma TikTok, donde existe una tendencia más marcada a la brevedad y la 

inmediatez, lo cual limita desde su conformación técnica la cantidad de caracteres 

disponibles para generar una respuesta. La misma configuración técnica moldea el 

comportamiento de lxs usuarixs en la red, lo cual puede explicar que los comentarios 

sean más cortos y concisos con el mensaje, ej.: “me duele pensar que hay mujeres 

que están pasando por esto”, “tuve miedo de tan solo verlo, luchemos por todas las 

que ya no están”, “estoy llorando por dios, no puede ser que tengamos que vivir este 

tipo de cosas”, que si bien no son testimonios o narraciones personales, son 

mensajes afectivos de identificación y sororidad con el sentimiento y la lucha 

colectiva. En palabras de Elena Bazán,  

conforme las mujeres nos atrevemos a hablar de situaciones cotidianas o 

extraordinarias que nos afectan, nos damos cuenta de que compartimos 
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las emociones, las injusticias, los escenarios, las afrentas en la propia piel 

o en las lágrimas que hemos derramado por otras (2023: 98) 

por lo que este tipo de comentarios se mantienen relevantes como una fuerza 

de resistencia afectiva ante la voluntad de indistinción empujada por los comentarios 

mayormente visibles realizados por los hombres. Identificarnos en las vivencias 

compartidas rompe con la individualidad y propicia indicios de unión colectiva 

urgentes y necesarios para resistir la dominación y negación ante las demandas 

feministas. 

#AbortoLegal2020 en TikTok 

 Finalmente analizamos el video más viral en TikTok dentro del hashtag 

#AbortoLegal2020, el cual consiste de una grabación en tiempo real en una protesta 

feminista llevada a cabo en Guadalajara, México. En el video puede observarse a 

una señora de mediana edad sosteniendo un rosario y realizando oraciones en 

medio de un grupo de mujeres participantes de la protesta cantando consignas 

propias de la demanda feminista por el aborto legal.  

El video pertenece a una cuenta de usuaria (@cherbabyx) y está intervenido 

con el texto “somos feministas señora, no vampiros lolVI”, el cual obtuvo un total de 

33.1 mil favoritos, 705 comentarios y 616 guardados y compartidos. Nuevamente se 

considera que la visibilidad lograda por este video está dada por un uso del lenguaje 

y estética vernácula, al seguir los parámetros establecidos por la misma red de 

TikTok para potencializar su viralidad: video en formato corto, en este caso de no 

más de 15 segundos, para asegurar su constante reproducción y circulación en la 

red, así como intervención del video con la herramienta de texto de TikTok para 

generar un mensaje conciso y de impacto inmediato en lxs espectadorxs.  

 
VI lol: acrónimo en inglés que significa “laugh out loud”, reírse en alto. 
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 Analizamos posteriormente los 50 comentarios con mayor engagement para 

determinar o descartar patrones hasta ahora observados en la conversación política 

de los videos y hashtags analizados: 

Identidad de género de lxs usxarios y moderador informal  

 

Gráfico 11. Comentarios con más alto engagement según identidad de género en 
#AbortoLegal2020: TikTok. 

 

 

Gráfico 12. Relación engagement-identidad de género de comentarios en #AbortoLegal2020: 
TikTok. 

 

En primer lugar y, de acuerdo con los gráficos anteriores, es posible observar 

que nuevamente en TikTok, frente a un hashtag perteneciente a la agenda 

feminista, son usuarios hombres los que generan mayor cantidad de comentarios 

de alto engagement, con un 46% de respuestas generadas por este grupo versus 
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un 38% de comentarios realizados por usuarias mujeres y un restante 16% de 

usuarixs no identificables. Se mantiene además la tendencia hasta ahora 

observada, y que pudiera sugerirse como constante en el análisis planteado, de ser 

los hombres quienes lideran la conversación en videos de demandas feministas, al 

contar en este caso con un promedio de 70 reacciones a sus comentarios, contra 

solo un promedio de 7 en el caso de los comentarios realizados por mujeres, y, por 

ende, mayor visibilidad. 

Tipo de conversación e identificación con el sentido del video: 
acuerdo o desacuerdo 

 En el caso de este video encontramos un comportamiento interesante tanto 

en los comentarios de usuarios hombres como de usuarias mujeres. En primer 

lugar, en el caso de los hombres, el 72% de las respuestas mostraron desacuerdo 

con el mensaje del video, es decir, con el señalamiento referente de la demanda 

feminista por el aborto legal contra la interferencia de la Iglesia y la religión católica 

en un asunto de interés político.  

En este desacuerdo presentado en su mayoría por usuarios hombres, 

observamos dos tipos de interacción conversacional: por un lado, quienes 

descalificaban directamente la lucha por el aborto legal y cuyas respuestas 

tendieron a hacer alusión a estar de acuerdo con que las mujeres eran “vampiros” 

o “monstruos” por apoyar tal demanda, y por otro lado, quienes criticaban la acción 

misma del video con comentarios como “así como piden que las respeten, ustedes 

deberían respetar las creencias de esas personas”.  
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Gráfico 13. Nube de palabras de términos más utilizados en #AbortoLegal2020: TikTok. 
 

Si bien estas respuestas presentan resistencia a la agenda feminista por el 

derecho al aborto legal, no resultan tan politizadas como las observadas en el video 

de YouTube del mismo hashtag, donde había una discusión más crítica, que aunque 

también buscaba invalidar la demanda, lo hacía bajo conceptos y argumentos desde 

el punto de vista legal en el contexto de la discusión de una politica pública. 

Vale la pena contextualizar que en el caso mexicano, la lucha por el aborto 

legal está aún en camino y posicionándose poco a poco en la discusión pública, 

notablemente influenciado por los logros del activismo feminista argentino en la 

materia. A esto se suma que la producción analizada en sí misma no está creada 

de manera estratégica como en el caso del video del pañuelazo virtual para 

visibilizar directamente la demanda por el aborto legal como punto central de su 

mensaje, sino que es más bien una grabación espontánea en el contexto de una 

protesta por dicha agenda. 

Esto puede explicar también el comportamiento de los comentarios de 

usuarias mujeres, donde a pesar de que existió mayor apoyo al mensaje del video, 

no creemos posible hablar de una conversación política, pues las respuestas eran 

más reactivas. Observamos que la mayoría de los comentarios de las mujeres se 

limitaban a reírse de lo mostrado en el video, pues las respuestas se componían en 

http://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca|


María-Concepción Castillo-González; Carolina Hernández-Garza 

 

 
Revista Zona Franca- Centro de estudios interdisciplinario sobre las mujeres (CEIM)- Maestría poder y 

sociedad desde la problemática de género (MG), Rosario, Argentina. ISSN, 2545-6504  
http://zonafranca.unr.edu.ar/index.php/ZonaFranca| Número 31 (2023).  Página 160 

su mayoría de la expresión textual de la risa, ej: “JAJAJA sí me dio risa”, “Jajajajajaja 

la doña”, etc. Una interacción comunicativa afectiva o de apoyo como tal a la 

demanda feminista por el derecho al aborto legal no fue identificable en los 

comentarios realizados por mujeres en este video, por lo que puede hablarse de un 

comportamiento despolitizado, aunque no de resistencia como en el caso de los 

comentarios realizados por hombres. 

Conclusiones y discusión 

A través de la presente indagación observamos que las políticas de visibilidad 

y la plataforma sociodigital se vincularon con el tipo de conversación política que se 

produjo en los cuatro videos analizados.  

El video construido desde la acción colectiva y que obtuvo visibilidad por medio 

de la resistencia algorítmica desencadenó una fuerte reacción conservadora que 

reveló la existencia de una verdadera contienda política en la que los hombres 

moderaron la conversación enmarcando el tema como un asunto legal e intentando 

demostrar un dominio en el ámbito de las políticas públicas. En cambio, las mujeres 

que expresaron su rechazo lo hicieron por medio de comentarios religiosos y 

morales, inclinados a una enunciación desde el fuero íntimo.  

Las estrategias y lenguajes vernáculos, por su parte, lograron una mayor 

visibilidad mediática, de ahí que los otros tres videos analizados corresponden a 

este tipo de configuración. En estos casos, los contenidos fueron menos disruptivos 

en comparación al video de la demanda feminista por el aborto posicionado desde 

la resistencia algorítmica. Esto fue observable en el caso del video de TikTok 

también correspondiente al #AbortoLegal2020, donde los comentarios fueron más 

superficiales que politizados. En primer lugar porque reconocemos el contexto 

mexicano que sigue recorriendo un camino en la lucha por la legalización del aborto 

a nivel nacional, a diferencia del contexto argentino donde es posible trazar las 

acciones colectivas de un movimiento social más articulado. Aunado a esto, 
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recalcamos también el papel que juega el contexto de la producción en sí misma, 

donde el video de TikTok se observa como ejercicio de una sola autora y no de una 

fuerza colectiva (como lo fue La Campaña en Argentina), además de tratarse de un 

video que basa sus métricas de interacción en la lógica algorítmica de la plataforma. 

Por ende, argumentamos que la visibilidad desde la resistencia algorítmica 

tiende a generar mayor conversación política de significativa oposición hacia el 

avance de la demanda feminista (en este caso por el aborto legal), tanto por parte 

de usuarios hombres como de usuarias mujeres, en comparación con una estrategia 

de visibilidad vernácula en la que se observa una interacción comunicativa más 

superficial. Esto se debe a que la visibilidad vernácula finalmente muestra un apego 

a las implicaciones y configuraciones mismas de la plataforma que como 

argumentamos no buscan favorecer la participación democrática. En este sentido 

pareciera que en la mutua configuración, TikTok moldea más la participación política 

que YouTube. 

Respecto al #25N, se observó que la lucha en contra de la violencia de género 

es un tema que parece generar un sentido compartido a nivel superficial. No es 

necesario tener una identidad colectiva para pronunciarse y se puede elaborar 

desde el capital. En los comentarios analizados, los hombres moderaron la 

conversación con mensajes paternalistas que generaron consenso, aunque no se 

descartaron mensajes en desacuerdo y en algunos casos de burla hacia el mensaje 

de lucha contra la violencia de género. Sin embargo, las mujeres que no 

necesariamente puedan identificarse como participantes del activismo y protestas 

feministas, demostraron una inclinación por compartir testimonios de violencia y 

mensajes cargados de afectos, generando así incipientes conversaciones políticas, 

especialmente en YouTube.  

En este sentido, la presente investigación brinda un estudio para el análisis de 

comentarios desde una perspectiva cercana y comparada entre plataformas 

sociodigitales y políticas de visibilidad, lo que  nos permite distinguir entre el tipo de 
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producciones e interacciones que se anclan a los hashtags que suelen catalogarse 

como feministas y que no siempre lo son; así como reconocer el valor de 

comentarios que suelen menospreciarse desde marcos teóricos patriarcales, y que 

pueden tener un mayor valor político del que inicialmente consideramos.  

A través de un enfoque teórico y metodológico que parte de una indignación 

desde lo distante, pero a su vez mediante lectura cercana, que si bien no llega a ser 

etnográfica, se muestra la pertinencia de realizar estudios no solo basados en los 

metadatos. Esto, argumentamos, porque es necesario visualizar la importancia de 

la conversación cotidiana y afectiva que arroja luz sobre el tipo de comunicación no 

normativa y que da cuenta de patrones tanto de la dominación patriarcal que se 

mantiene en las redes sociodigitales como de las dinámicas afectivas, testimoniales 

y de resistencia por la visibilidad de las demandas de las mujeres y del feminismo. 

Sin embargo, es importante seguir realizando estudios que permitan 

comprender de mejor manera el impacto de que tiene la materialidad en la 

conversación política de corte feminista. Entre estas indagaciones, habría que 

considerar los comentarios que se realizan de manera sincrónica y compararlos con 

los que se realizan de manera asincrónica (como fueron los analizados en el 

presente estudio). Además, consideramos necesario seguir profundizando acerca 

del concepto de conversación política en el espacio digital, pues no descartamos 

que, aunque pueden encontrarse comentarios aislados que no generan respuestas, 

es posible pensar en una conversación no lineal donde el contenido publicado esté 

influenciado por la lectura de otros comentarios que influyan en la percepción y 

posterior participación de lxs usuarixs.  

Así, con la presente investigación buscamos argumentar que el cercamiento 

de cultura política patriarcal persiste con fuerza en las redes sociodigitales y en las 

audiencias. a pesar de los esfuerzos que realiza el feminismo para ganar visibilidad 

y lograr avances en la agenda a nivel regional. Pese a ello, es importante rescatar 

que se observan espacios para la expresión y la conversación afectiva digital por 
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parte de mujeres que padecen violencia en su vida cotidiana. Si bien estas 

conversaciones pueden considerarse aún alejadas de posicionamientos 

sustancialmente críticos, son importantes y necesarias como parte del avance de la 

lucha feminista. en tanto que compartir y expresar emociones tan profundas “nos 

permite volvernos más asertivas cuando cuestionamos, y cuando entendemos, nos 

llenamos de recursos, de argumentos, de más poder” (Bazán 2023: 247). 
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