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Prólogo

por Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown
Cosecretarias Generales, ILGA Mundo

En una era definida por una interconectividad digital sin precedentes, el acceso 
a la información y la inclusión digital se presentan como elementos esenciales para 
la búsqueda de comunidad, la defensa de derechos y la participación plena en socie-
dad. Pese a ello, la conectividad significativa para todes es algo todavía muy lejano. 
A la fecha, se estima que hay 2 600 millones de personas sin acceso a internet. Para 
muches de los dos tercios de la población mundial restante, la posibilidad de acceder 
a recursos digitales depende de la capacidad de superar los obstáculos emergentes 
de la interseccionalidad de sus identidades. 

Por mucho tiempo, dimensiones como género, nivel económico, contextos urba-
no-rurales, discapacidad, entre otras, han sido parte del análisis de cómo la brecha 
digital afecta a las personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que no han abundado 
hasta ahora son trabajos sobre cómo esta repercute específicamente en las perso-
nas y comunidades LGBTI, por lo que resulta de sumo orgullo para ILGA Mundo po-
der llenar este vacío con esta publicación: quizás, incluso, la primera en su tipo a nivel 
global.

Acceder a la conexión se anima a explorar territorio desconocido, desentrañando 
la compleja interacción entre las disparidades del acceso digital y el carácter único 
de las experiencias de las personas y comunidades con diversidad de orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales. Por medio 
del presente informe, elaborado a partir de investigaciones documentales y relatos 
de primera mano de activistas provenientes de cada región del planeta, ILGA Mundo 
se propone dar cuenta de los elementos que es necesario cambiar de cara a la inclu-
sión digital significativa para todes. 

Agradecemos profundamente a les defensores de derechos humanos por su re-
siliencia y generosidad al compartir sus historias. Sus voces sirven de testimonio de 
cómo, a pesar de enfrentarse a un entramado de diversos obstáculos, los espacios 
virtuales siguen siendo fundamentales para el desarrollo de comunidad y la movi-
lización de las poblaciones LGBTI y otras poblaciones marginadas. Sus vivencias 
también cuestionan la noción tradicional de la brecha digital como un mero tema 
de acceso a la tecnología, al poner de manifiesto de qué formas la accesibilidad, la 
alfabetización digital, la discriminación y el acoso, en ocasiones, exilian a nuestras 
comunidades de los espacios virtuales, y, además, de qué maneras las barreras lega-
les y normativas aumentan aún más la brecha digital de las personas LGBTI.

Las historias y los temas resaltados en el presente documento no engloban, de 
ninguna manera, el cuadro amplísimo de maneras en que la exclusión digital contri-
buye a que nuestras comunidades se queden atrás. A medida que comenzamos a dar 
protagonismo a estas realidades, esperamos que este trabajo funcione como catali-
zador del cambio e inspire la acción colectiva para derribar barreras y crear un mun-
do en el que la conectividad digital incluya, afirme y empodere a todes de verdad.
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Prefacio del editor 
por Daniele Paletta
Gerente de Comunicaciones, ILGA Mundo

Al igual que otros grupos marginados que hacen frente a hostilidades en la esfera 
pública, para las personas LGBTI, el espacio en línea ha sido toda una revolución. Ha 
servido para crear comunidad, impulsar movimientos y brindar herramientas para 
que nos escuchen.

Aun así, en esta etapa de nuestras vidas digitales, no somos ajenes a la otra cara, 
retorcida, de la moneda. Para muches de nosotres, la virtualidad significa enfrentar-
se a discursos de odio, bullying y acoso por ser quienes somos. Las medidas de vigi-
lancia y las restricciones a la libertad de expresión son apenas algunos ejemplos de 
cómo el trabajo de les defensores de derechos humanos encuentra escollos día a día. 
Para muches, la falta de conectividad, accesibilidad, planes de datos asequibles y al-
fabetización digital golpearon con especial fuerza durante la pandemia de Covid-19, 
cuando el mundo se vio obligado, drástica y abruptamente, a trasladarse a la virtuali-
dad. La imposibilidad de acceder a la conexión deja a las personas atrapadas entre la 
necesidad de conectarse y los múltiples obstáculos que asoman en ese camino.

Como organización global de derechos humanos, la mayoría de nuestras comuni-
caciones transcurre en el plano digital, y lo mismo ocurre con muchas otras áreas de 
nuestro trabajo. Para conocer sobre oportunidades de incidencia dentro de nuestros 
órganos de derechos humanos, es necesario navegar sitios web o los recursos que 

       Daniele Paletta
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ofrecemos. La realidad de que, a la fecha, un tercio de la población continúe sin ac-
ceso a internet entraña una respuesta inevitable a la pregunta: «¿Estamos dejando a 
otres atrás, sin saberlo?».

En todo el mundo, las organizaciones LGBTI de base trabajan, desde hace tiempo, 
para llegar a les más desconectades, sabiendo, también, que la presencia en línea no 
es la única manera de atender a nuestras poblaciones y que la participación comuni-
taria adopta más de una forma. Aun así, garantizar la conectividad segura y significa-
tiva abriría un abanico completamente nuevo de oportunidades, en particular para 
aquellas personas cuyas voces permanecen silenciadas a causa de la brecha digital.

Mediante la presentación de este informe pionero, la intención de ILGA Mundo 
es iniciar una conversación. Las historias y los datos volcados en estas páginas son 
prueba de por qué es importante tener en cuenta las experiencias únicas de las per-
sonas LGBTI, producto de la interseccionalidad, si se pretende encontrar soluciones 
para superar la brecha digital. Son experiencias que marcan el rumbo hacia nuevos 
caminos y áreas de investigación, que señalan las demandas de la comunidad de cara 
a una inclusión digital significativa. Sin embargo, también hacen un llamado a la ac-
ción para todes, incluides nosotres: el eje de nuestro trabajo debe ser llegar a las per-
sonas con menos conectividad y elevar las voces de aquellas marginadas sistémica-
mente, por la brecha digital u otros fenómenos. Esperamos disfruten de esta lectura.

Con el objetivo de optimizar la comprensión, lectura y usabilidad de las referen-
cias que han sido parte de la presente investigación, ILGA Mundo ha decidido tradu-
cir al español los títulos de las publicaciones que figuran en las notas al pie. Los títulos 
en su idioma original están disponibles haciendo clic en los enlaces correspondien-
tes. 
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1. INTRODUCCIÓN

Introducción
El acceso a internet y la inclusión digital son fundamentales para que las personas 

gocen de plena participación política, social y económica en la sociedad. En todo el 
mundo, internet se utiliza para diversos fines, que van desde cuestiones laborales, 
asistencia a la salud, servicios y prestaciones sociales, votaciones, sistemas de iden-
tificación digital, comunicaciones, investigación e información, hasta citas y activida-
des sociales. Desde la pandemia de Covid-19, el papel que despliega internet ha ido 
en sostenido aumento. El escenario digital ha permitido el desarrollo de espacios de 
comunidad en todo el mundo, promoviendo así la inclusividad y el empoderamiento 
de tales comunidades, pero también ha dejado al descubierto y ampliado las dispari-
dades sociales existentes. 

Comúnmente descripta como «brecha digital», la disparidad de acceso es un tema 
cada vez más atinente a las instituciones y los organismos globales que luchan con-
tra la inequidad digital.1 Es una brecha que existe en la realidad de muchas personas 
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) de todo el mundo, donde el ac-
ceso a los recursos digitales, así como su uso, aún registran disparidades y barreras 
por doquier. El concepto de brecha digital ha sido objeto de muchas investigaciones 
vinculadas al género,2 raza/estado migratorio,3 regiones geográficas,4 contextos ur-
bano-rurales,5 indigeneidad6 y discapacidad.7 Sin embargo, son mucho más escasas 
las investigaciones que exploran la brecha digital y las comunidades LGBTI. Por este 
motivo, la presente investigación, cuyo objetivo es profundizar el conocimiento del 

1 - «Buena gobernanza», ACNUDH, 4 de septiembre de 2023.

2 - ONU Mujeres, «Análisis de género en áreas técnicas: la inclusión digital», ONU Mujeres, (2022); OCDE, 
«Cerrando la brecha digital de género: incluir, capacitar, innovar», OCDE, (2018); GSMA, «Informe 2023 
sobre la brecha de género en telefonía móvil», GSMA (2023); Hija Kamran, «Acceso denegado: brecha digital 
de género como una forma de violencia en Asia Meridional y Sudoriental», GenderIT.org, 12 de diciembre de 
2022.

3 - Brandeis Marshall, Ph. D. y Kate Ruane, «Maneras en las que el acceso a banda ancha promueve la igualdad 
sistémica», ACLU, 28 de abril de 2021; «Brechas – Impacto de las brechas digitales en la población extranjera», 
Comisión Europea, 18 de diciembre de 2018.

4 - Ashnah Kalemera, Victor Kapiyo y Dr. Wairagala Wakabi, «Brechas o beneficios digitales? Informe resumido 
sobre la digitalización de los servicios básicos en Benin, Ghana, Mauricio, Rwanda y Uganda», CIPESA, (2023),

5 - Sora Park, «Desigualdades digitales en zonas rurales de Australia: doble riesgo de aislamiento y exclusión 
social», Journal of Rural Studies 54, (agosto 2017); Marek Feurich, Jana Kourilova, Martin Pelucha y Edward 
Kasabov, «Cerrando la brecha digital urbano-rural: taxonomía de buenas prácticas y reflexión crítica de 
su abordaje por los países de la UE», European Planning Studies, (marzo 2023); «Cerrando la brecha digital: 
empoderando a las regiones indígenas de Guyana por medio del acceso a internet», Manuel Otero, Marcelo 
Cabrol, Rossana Polastri y Christiaan Monden, «Desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe», 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), (2020);

6 - «Instituto de Conectividad Indígena», Connect Humanity, recuperado el 30 de noviembre de 2023, 
Conectividad indígena en los Estados Unidos», Internet Society, 1 de junio de 2020,

7 - Andrew Perrin y Sara Atske, «La población estadounidense con discapacidad tiene menos probabilidades de 
ser titular de dispositivos digitales que sus pares sin discapacidad», Pew Research Center, 10 de septiembre de 
2021; Deepti Samant Raja, «Cerrando la brecha de discapacidad con tecnologías digitales», World Bank Group 
Background Paper, (2016).

https://www.ohchr.org/es/statements/2023/09/good-governance
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/12/gender-analysis-in-technical-areas-digital-inclusion
https://www.oecd.org/digital/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
https://www.gsma.com/r/gender-gap
https://www.gsma.com/r/gender-gap
https://genderit.org/editorial/access-denied-gender-digital-divide-form-violence-south-and-southeast-asia
https://genderit.org/editorial/access-denied-gender-digital-divide-form-violence-south-and-southeast-asia
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-broadband-access-hinders-systemic-equality-and-deepens-the-digital-divide
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-broadband-access-hinders-systemic-equality-and-deepens-the-digital-divide
https://migrant-integration.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-01/impacto-de-las-brechas-digitales-en-la-poblacion-extranjera.pdf
https://includeplatform.net/publications/digital-divides-or-dividends-synthesis-report-on-digitalisation-of-basic-services-in-benin-ghana-mauritius-rwanda-and-uganda/
https://includeplatform.net/publications/digital-divides-or-dividends-synthesis-report-on-digitalisation-of-basic-services-in-benin-ghana-mauritius-rwanda-and-uganda/
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2186167
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2186167
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2186167
https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2186167
https://www.undp.org/latin-america/blog/bridging-digital-divide-empowering-indigenous-regions-through-internet-connectivity-guyana-0
https://www.undp.org/latin-america/blog/bridging-digital-divide-empowering-indigenous-regions-through-internet-connectivity-guyana-0
https://blog.iica.int/sites/default/files/2020-10/study%20digital%20rural%20gender%20divide%20%20BVE20108184.pdf
https://connecthumanity.fund/indigenous-connectivity/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/indigenous-connectivity-in-the-united-states/
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/09/10/americans-with-disabilities-less-likely-than-those-without-to-own-some-digital-devices/
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/09/10/americans-with-disabilities-less-likely-than-those-without-to-own-some-digital-devices/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/123481461249337484-0050022016/original/WDR16BPBridgingtheDisabilityDividethroughDigitalTechnologyRAJA.pdf
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importante trabajo que se está llevando a cabo en la intersección de la inclusión di-
gital de las personas LGBTI, resulta un material oportuno para llenar parte del vacío 
de información. 

Si bien a lo largo del informe se hace uso de la expresión «brecha digital» para re-
ferirnos a tales brechas de acceso y uso, reconocemos que, en ocasiones, son muchas 
las brechas digitales que tienen lugar al mismo tiempo. Así, es posible enfrentarse a 
barreras al acceso debido a una multiplicidad de elementos relativos a la identidad, 
ubicación geográfica y posición social de cada persona. Los componentes de la bre-
cha digital incluyen el acceso a internet (disponibilidad, conectividad, asequibilidad), 
la utilidad de uso (equipamiento, recursos adaptados al idioma, alfabetización y ac-
cesibilidad), así como la capacidad de utilizar internet de manera segura (alfabetiza-
ción digital y seguridad digital).8

En el presente informe se identifican las brechas y los desafíos clave a los que se 
enfrenta la incidencia LGBTI en el abordaje de las disparidades de acceso a internet 
e inclusión digital. A partir de un exhaustivo proceso de investigación documental, 
el cual abarcó una minuciosa revisión de publicaciones y hallazgos cualitativos sur-
gidos de entrevistas con oficinas regionales de ILGA y organizaciones de la sociedad 
civil (tanto a integrantes como no integrantes de ILGA Mundo), este informe explora 
los desafíos y las oportunidades en torno a la inclusión digital para las personas y 
organizaciones LGBTI en todo el mundo, presentando historias reales y datos espe-
cíficos a cada región.

El aumento de las leyes anti-LGBTI, la desenfrenada violencia en línea, los discur-
sos de odio y el acoso a los que diariamente se enfrenta la comunidad LGBTI, tanto 
en la virtualidad como en la no virtualidad, pueden disuadir a algunas personas de te-
ner perfiles públicos en las redes sociales, limitar las funciones de las organizaciones 
LGBTI, afectar la salud y el bienestar mental de sus integrantes y, en algunos casos, 
generar situaciones perjudiciales y violentas en el mundo no virtual. Un elemento 
fundamental de esta investigación implica reflexionar sobre aquellos factores que 
impiden que las personas LGBTI se sientan seguras en línea: un aspecto tan esencial 
como el factor conectividad en sí.

A pesar de la existencia de tales barreras, las entrevistas que llevamos a cabo con 
las oficinas de ILGA y las organizaciones miembro dejaron en claro, sostenidamente, 
la importancia de internet como un espacio de comunidad y contacto. Por ejemplo, 
el personal de la oficina de Pan Africa ILGA destacó las maneras en las que internet 
ha facilitado la formación de comunidades digitales en donde personas de todas las 
edades y orígenes pueden reunirse, dialogar, buscar consejo, incidir y encontrarse en 

8 - Charlie Muller y João Paulo de Vasconcelos Aguiar, «¿Qué es la brecha digital?», Internet Society, 3 de marzo 
de 2022.

https://www.internetsociety.org/es/blog/2022/03/que-es-la-brecha-digital/ 
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comunidad.9 Durante las conversaciones con el equipo de ILGA Asia, además, el per-
sonal identificó que los espacios en línea, en ocasiones, pueden ser más seguros que 
reunirse en persona, debido a la considerable vigilancia estatal en la región. Incluso 
en el marco de leyes hostiles y sentimientos de LGBTI-fobia, destacaron que internet 
ofrece espacios en los que las personas LGBTI pueden ser ellas mismas.10

Por lo tanto, un aspecto importante de esta investigación es mostrar de qué ma-
neras el acceso a internet tiene relevancia para las comunidades LGBTI, y por qué tal 
proceso debe poner el acento en cuestiones de seguridad y cuidado.

Si bien internet es fundamental para ampliar los esfuerzos de incidencia, una ma-
yor visibilidad también conlleva riesgos para las organizaciones LGBTI en aquellos 
países donde rigen políticas de criminalización y/o elevados niveles de vigilancia. Los 
estudios llevados a cabo en Kenia que han puesto de manifiesto esta tensión señalan 
que les activistas se ven obligades a negociar constantemente la relación entre ano-
nimato y visibilidad:11 un fenómeno descripto como «visibilidad controlada»,12 según 
un estudio de Uganda. Por consiguiente, si bien incrementar el acceso y la conectivi-
dad es esencial para expandir las actividades de la comunidad y su alcance, tal acceso 
al mundo virtual debe priorizar los aspectos de seguridad, privacidad y protección. 

La brecha digital que afecta a las comunidades LGBTI no se reduce al mero acceso 
a la tecnología, sino que engloba toda una serie de barreras que obstaculizan la par-
ticipación social y económica plena de las personas, y conlleva, además, el acceso a 
una herramienta básica para la organización e incidencia de los organismos LGBTI. 
En la presente investigación se identifican barreras clave para la inclusión digital de 
las personas LGBTI a nivel mundial, enumeradas a continuación: 

1. Acceso a la tecnología y a la conectividad a internet (incluye aquellas barre-
ras vinculadas a la brecha urbano-rural, género y asequibilidad);
2. Accesibilidad (inclusión de personas con discapacidad), acceso digital y alfa-
betización digital;
3. Discriminación y acoso en línea;
4. Barreras legales y políticas.

9 - Reunión con Pan Africa ILGA.

10 - Para otras lecturas sobre internet como un espacio donde encontrar comunidad: Justine Stephens-
Reicher, Atari Metcalf, Michelle Blanchard, Cheryl Mangan y Jane Burns, «Alcanzando lo casi inalcanzable: 
cómo las tecnologías de la información y de la comunicación pueden llegar a la juventud con mayor riesgo de 
sufrir problemas de salud mental», Australian Psychiatry, (julio 2011); Veera Helena Pitkänen, «“No te sientes la 
única persona gay en el pueblo” - El papel del grupo de Facebook ‘Seksualiti Merdeka’ en la comunidad LGBT 
de Malasia: perspectivas etnográficas en espacios globales, virtuales y no virtuales», Digital Environments, 
(diciembre 2017).

11 - Maya Indira Ganesh, Jeff Deutch y Jennifer Schulte, «Privacidad, anonimato, visibilidad: dilemas en el uso 
de la tecnología por parte de comunidades marginadas», Tactical Technology Collective, (julio 2016).

12 - Cecilia Strand, «Navegando la precaria visibilidad: minorías sexuales de Uganda en Twitter», Journal of 
African Media Studies 11, 2 (junio 2022).

https://doi.org/10.3109/10398562.2011.583077
https://doi.org/10.3109/10398562.2011.583077
https://doi.org/10.3109/10398562.2011.583077
https://doi.org/10.14361/9783839434970-016
https://doi.org/10.14361/9783839434970-016
https://doi.org/10.14361/9783839434970-016
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/12110/TacticalTech_Online_FINAL3.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/12110/TacticalTech_Online_FINAL3.pdf
https://doi.org/10.1386/jams.11.2.229_1
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El informe presenta, en su conclusión, una serie de recomendaciones tendientes 
a promover una mayor inclusión digital de las comunidades LGBTI en todo el mundo.

Una lente interseccional

Una consideración importante al analizar la brecha digital de las personas LGBTI 
es el hecho de que las vidas LGBTI no transcurren en espacios aislados, sino que, 
por el contrario, les integrantes del colectivo son parte de múltiples comunidades y 
grupos de identidad. El concepto de interseccionalidad, impulsado por académicas 
feministas negras en los Estados Unidos como Kimberlé Crenshaw13 y el Combahee 
River Collective,14 sirve para reflexionar sobre las maneras en que las múltiples iden-
tidades de una persona se combinan en formas de opresión solapadas y, a veces, in-
terdependientes. En 1974, el Combahee River Collective escribió: 

La aseveración más amplia de nuestra política hoy es que estamos activamente 
comprometides a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase, 
pues entendemos que nuestra tarea en particular atañe al desarrollo de un análi‑
sis y práctica integrados, a partir de la realidad de que los principales sistemas de 
opresión se articulan entre sí. Es la síntesis de estas opresiones la que crea luego las 
condiciones de nuestras vidas.15

En la presente investigación, reconocemos que son muchos los factores que afec-
tan la condición de las vidas LGBTI: raza, clase, indigeneidad, discapacidad, casta y 
religión, entre otros. Además de nutrirnos de la teoría de interseccionalidad, recu-
rrimos al uso que hace Glitch de «identidades múltiples» a fin de reconocer tales in-
tersecciones. En su informe La misoginia negra digital, señalan: «Las mujeres que, en el 
mundo no virtual, se enfrentan a distintas formas de discriminación interrelaciona-
das debido a sus diferentes identidades (etnia, religión, orientación sexual, identidad 
de género, discapacidad, etc.), corren el riesgo, además, de sufrir discriminación en 
línea, dirigida esta a sus múltiples identidades cruzadas».16 Las personas LGBTI son 
parte de muchos grupos y se ven afectadas por una infinidad de factores que deter-
minan el acceso individual a internet y las experiencias en línea.

13 - Kimberle Crenshaw, «Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, políticas identitarias y violencia 
contra las mujeres de color», Stanford Law Review 43, N.º 6 (1991), Traducción al español disponible en: https://
www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf

14 - Keeanga-Yamahtta Taylor, ed., «Cómo nos liberamos: feminismo negro y el Combahee River Collective», 
(Chicago: Haymarket Books, 2017).

15 - (Énfasis añadido). «La declaración del Combahee River Collective», American Studies Yale, recuperado el 
30 de noviembre de 2023,

16 - Glitch, «El informe de misoginia negra digital: poniendo fin a la deshumanización de las mujeres negras en 
las redes sociales», Glitch, Reino Unido, (2023): 19,

https://doi.org/10.2307/1229039
https://doi.org/10.2307/1229039
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf
https://americanstudies.yale.edu/sites/default/files/files/Keyword%20Coalition_Readings.pdf
http://www.glitchcharity.co.uk/research
http://www.glitchcharity.co.uk/research
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En esencia, este informe pretende no solo subrayar el carácter de urgencia que 
tiene el abordaje de la brecha digital dentro de las comunidades LGBTI, sino, además, 
incidir por un panorama digital más equitativo e inclusivo, que promueva el empode-
ramiento, la representación y la participación plena de cada persona, independien-
temente de su orientación sexual, identidad y expresión de género o características 
sexuales.

Invitamos a les lectores a idear con nosotres un futuro en el que la tecnología fun-
cione como catalizador de cambios positivos y de empoderamiento de las comunida-
des LGBTI en todo el mundo.

Definiciones

• LGBTI: Sigla que se utiliza para referirse a personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex. El uso de este término en el presente informe coincide con el 
uso atribuido por ILGA Mundo y la ONU, pero utilizamos siglas diferentes al re-
ferirnos a las investigaciones de otras organizaciones y al citar las palabras de 
nuestres entrevistades. Si bien es un término que goza de amplio uso y acepta-
ción, existen también muchos otros términos regionales para designar a personas 
atraídas a otras del mismo género, personas cuyas identidades de género difieren 
de su sexo asignado al nacer, personas nacidas con características reproductivas 
que no necesariamente encajan en las definiciones «típicas» de hombre o mujer, 
y/o que existen fuera de la binariedad de género o son no binaries.17

• ILGA: ILGA Mundo - La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex.

• Regiones de ILGA Mundo: Las regiones de ILGA Mundo son Pan Africa ILGA, 
ILGA Asia, ILGA-Europe, ILGA América Latina y el Caribe (ILGALAC), ILGA North 
America & the Caribbean, e ILGA Oceania - Aotearoa Nueva Zelanda, Australia e 
islas del Pacífico.18

• Brecha digital: La brecha digital consiste en la disparidad de acceso a la tecno-
logía digital (que incluye dispositivos como computadoras portátiles o laptops, 
computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes o smartphones, tablets) y a 
internet. En este informe se analizan muchos de los componentes que conforman 
la brecha digital, entre ellos, cuestiones de acceso y costo, la calidad del servicio y 
el diseño inclusivo, la alfabetización digital y seguridad digital, así como barreras 
legales y políticas.19

• Seguridad digital: La práctica de proteger los datos personales, la actividad y la 

17 - Para leer más sobre el término LGBTI: «El ACNUDH y los derechos humanos del colectivo LGBTI», 
ACNUDH, recuperado el 30 de noviembre de 2023; «Guía de referencia de GLAAD para los medios de 
comunicación, 11.ª edición», GLAAD, recuperado el 30 de noviembre de 2023

18 - «Regiones», ILGA Mundo, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

19 - Para otras lecturas sobre la brecha digital: Muller y Aguiar, «¿Qué es la brecha digital?»

https://www.ohchr.org/es/sexual-orientation-and-gender-identity
https://glaad.org/reference/terms/
https://glaad.org/reference/terms/
https://ilga.org/es/lo-que-somos/regiones
https://www.internetsociety.org/es/blog/2022/03/que-es-la-brecha-digital/
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identidad en línea de amenazas virtuales. Las competencias en seguridad digital 
típicas incluyen la creación y utilización de contraseñas seguras, el uso de sitios 
seguros, la activación de autenticación en dos pasos y la facultad de identificar 
e impedir ser víctima de estafas virtuales e intentos de robos de datos persona-
les (en inglés, phishing). En esta investigación, entendemos a la seguridad digital 
como una capa protectora cuyo objetivo es velar por la seguridad de las comuni-
dades y organizaciones LGBTI.

• Alfabetización digital: La habilidad de navegar, utilizar y comunicarse utilizando 
plataformas virtuales. Engloba conocimientos relativos a la utilización de disposi-
tivos, la navegación y búsqueda de información pertinente en internet, así como 
la aplicación de medidas de seguridad en línea. El nivel de alfabetización digital 
determina la facilidad que siente una persona utilizando internet, lo que, a su vez, 
afecta sus probabilidades de usar este medio para llevar a cabo tareas como acce-
der a los servicios de salud, votar, participar de eventos en línea, comunicarse en 
redes sociales, etc. 

• Pobreza de internet: Término utilizado para designar la imposibilidad de adqui-
rir incluso un paquete básico de internet. Algunas fuentes lo describen también 
como «pobreza digital» o «pobreza en internet». Se basa en tres pilares de acceso: 
asequibilidad, cantidad y calidad. El World Data Lab ha desarrollado un índice de 
pobreza digital con el cual medir este fenómeno mundial con mayor precisión.20

• Redes comunitarias: Las redes comunitarias conectan o refuerzan infraestructu-
ras de internet deficientes en zonas donde las redes comerciales no operan por 
falta de beneficio económico. Por lo general, son las comunidades usuarias las 
encargadas de su construcción y mantenimiento.21 Una definición de redes co-
munitarias sostiene que son aquellas que tienen lugar cuando «la construcción, 
gestión, operación y administración de infraestructura está en manos de una or-
ganización liderada por una comunidad o en manos de una comunidad en sí, que 
consolida los recursos existentes y trabaja con socies para poner en marcha y am-
pliar el nivel de sus actividades».22 

Metodología

Para la redacción del presente informe, se recurrió a una variedad de investiga-
ciones documentales, métodos de encuesta y entrevistas, así como a una etapa de 
revisión integral de publicaciones, a cargo de The Engine Room.

20 - «Índice de Pobreza en Internet», World Data Lab, recuperado el 19 de diciembre de 2023

21 - «Redes comunitarias: internet para la gente, por la gente | The Web Untangled», Web Foundation, 2 de 
septiembre de 2019

22 - Leon Gwaka, Müge Haseki y Christopher S. Yoo, «Redes comunitarias como modelos con los que abordar 
las brechas de conectividad en las comunidades desatendidas», Information Development 39 (marzo 2022): 3

https://internetpoverty.io/
https://webfoundation.org/2019/09/community-networks-internet-for-the-people-by-the-people-the-web-untangled/
https://doi.org/10.1177/02666669221089658
https://doi.org/10.1177/02666669221089658
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Investigación documental

Como primer paso de investigación, entre agosto y octubre de 2023, el personal 
de The Engine Room llevó a cabo una revisión no exhaustiva de publicaciones, en la 
que se consolidaron diferentes artículos de investigación secundaria a fin de evaluar 
y analizar la situación actual de la brecha digital en el mundo, señalar las tendencias 
emergentes y presentar datos. A partir de esta revisión documental, desarrollamos 
una metodología con base en métodos cualitativos y de investigación participativa, 
con el objetivo de poner de relieve las experiencias de las personas LGBTI, represen-
tadas por miembres de ILGA Mundo, regiones y comunidades en general. Además, 
les miembres de ILGA Mundo recibieron una encuesta sobre problemáticas vincula-
das a la brecha digital, la cual fue enviada como parte del boletín informativo de ILGA 
Mundo. De esta encuesta surgieron 14 respuestas.

Entrevistas preliminares y en profundidad

En octubre se llevaron a cabo las entrevistas preliminares a les representantes de 
las oficinas regionales de ILGA Latinoamérica y el Caribe, Pan África, Europa, Asia y 
Oceanía, así como también a los órganos de gobierno, a fin de verificar la lógica de 
los hallazgos emergentes de la revisión documental preliminar y de los resultados 
de encuesta. En el marco de estas entrevistas, The Engine Room se contactó con or-
ganizaciones presentes en cada una de las seis regiones y llevó adelante una serie 
de entrevistas en profundidad semiestructuradas, tanto a integrantes de ILGA como 
a organizaciones no miembro de cada una de las seis regiones, lo que transcurrió 
durante octubre y noviembre. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 
una hora cada una, en la que se exploraron temas relacionados con la brecha digital 
tales como asequibilidad, seguridad y protección, prácticas tecnológicas en la inci-
dencia LGBTI, barreras a la conectividad con base en la identidad, avances jurídicos 
y sociales, y posibles soluciones a los asuntos inherentes a la brecha digital. La selec-
ción de les entrevistades, surgida a partir de las redes de ILGA Mundo, responde a un 
esfuerzo por representar el abanico de áreas temáticas abordadas en este informe. 
Luego se procedió a transcribir, codificar y analizar las entrevistas por temas, lo que 
dio como resultado la articulación de temas clave explorados en este trabajo. Los ex-
tractos de entrevista han sido editados por cuestiones de brevedad y claridad; todas 
las opiniones expresadas son las de la persona emisora, no las de The Engine Room 
ni las de ILGA Mundo. 

A continuación, se enumeran las seis organizaciones que participaron del infor-
me:

HER Internet, Uganda
Organización fundada en 2018, con sede en Uganda. Su prioridad es la creación de 
espacios seguros, a través de la incidencia con base en derechos y la construcción de 
conectividad mediante el activismo feminista. HER Internet trabaja para llegar a las 
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mujeres estructuralmente silenciadas de Uganda.23 

Colectivo LGBT do MST, Brasil  
Rama LGBT del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. El Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) es un movimiento social cuyo eje es la ge-
neración de la reforma agraria. El colectivo LGBT se formó en 2015, bajo el enten-
dimiento de que los asentamientos y campamentos «deben ser espacios libres de 
LGBT-fobia».24

TransWave Jamaica, Jamaica 
Fundada en 2015, TransWave Jamaica es una organización de incidencia que pro-
mueve la inclusión y la protección de las comunidades de personas trans y de género 
no conforme. Su actividad hace hincapié en el reconocimiento legal de género y el 
acceso a servicios.25

European Sex Workers’ Rights Alliance (ESWA), Países Bajos 
ESWA es una red liderada por trabajadores sexuales pertenecientes a más de 100 or-
ganizaciones que operan en 30 países de Europa y Asia Central. Establecida en 2002 
(y con un nuevo nombre a partir de 2021), ESWA vela por alzar las voces de les tra-
bajadores sexuales y proteger sus derechos.26

TARSHI, India 
En sus inicios, en 1996, TARSHI surgió como un servicio de asistencia telefónica para 
brindar apoyo en temas de sexualidad, salud y derechos sexuales y reproductivos. 
En la actualidad, la organización trabaja para apoyar la salud sexual y reproductiva 
mediante iniciativas de difusión de conocimiento.27

Tonga Leitis Association, Tonga 
Establecida en 1992, la Tonga Leitis Association tiene el objetivo de apoyar la salud 
y los derechos de las personas con diversidad de orientaciones sexuales, identidades 
de género, expresiones de género y características sexuales (OSIEGCS) en Tonga, 
así como también en toda la extensión del Pacífico. Hacen hincapié en la respuesta 
al VIH, la protección de la salud y la educación, el apoyo a reformas legislativas y el 
desarrollo de capacidades.28

23 - «Quiénes somos», HER Internet, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

24 - «Quiénes somos», Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), recuperado el 30 de noviembre 
de 2023.

25 - «Quiénes somos», TransWave Jamaica, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

26 - «Sobre la ESWA», European Sex Workers’ Rights Alliance, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

27 - «Quiénes somos», TARSHI, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

28 - «Nuestra historia», Tonga Leitis Association, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

https://www.herinternet.org/about-us/
https://mst.org.br/quem-somos/
https://transwaveja.org/about-us/
https://www.eswalliance.org/about_eswa
https://www.tarshi.net/site/
https://tongaleiti.org/Web/viewSubMenu/4/11
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Limitaciones de la investigación

El presente trabajo no está exento de ciertas limitaciones: en particular, potencia-
les fuentes de sesgo y vacíos en los datos disponibles. A excepción de la entrevista en 
profundidad llevada a cabo con une integrante de ILGA Mundo de Latinoamérica y el 
Caribe en idioma portugués, y la entrevista preliminar que se realizó con la oficina de 
ILGA Latinoamérica y el Caribe, en español, la totalidad de las entrevistas transcu-
rrieron en inglés. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma virtual. La investigación 
documental también se realizó en idioma inglés.

Indudablemente, los hallazgos surgidos del presente informe no representan, 
bajo ningún concepto, el amplísimo abanico de dificultades relacionadas con la bre-
cha digital a las que se enfrentan los grupos LGBTI en todo el mundo. Más bien, el 
objetivo de este informe ha sido identificar algunas barreras y oportunidades de cara 
a investigaciones e intervenciones futuras. Futuros proyectos de investigación debe-
rán tener presente los desafíos puestos de manifiesto en este trabajo, en especial, las 
reflexiones sobre cómo interactuamos con personas que pueden tener dificultades 
para conectarse desde lo digital.

Hallazgos clave a partir de nuestra investigación

Internet es fundamental para las organizaciones LGBTI 
(recaudación de fondos, solidaridad, etc.)

Internet es una herramienta útil que permite a las organizaciones de incidencia 
LGBTI ampliar su alcance, brindar información, recaudar fondos y crear comunidad. 
En lugares donde rigen leyes represivas que suprimen las identidades LGBTI, les en-
trevistades manifestaron que internet les brinda un espacio más seguro donde reu-
nirse. 

El acceso a la comunidad es lo que nos da fuerzas a la mayoría. Saber que no 
estás en soledad, que hay alguien más trabajando a tu lado en este trayecto; de allí 
sacamos gran parte de nuestra fuerza, sobre todo como líderes.29

Gracias a internet, las iniciativas de activismo y recaudación de fondos se han ido 
extendiendo hasta llegar a audiencias globales. Las organizaciones pueden trabajar 
solidariamente para influenciar a los gobiernos y bregar por el cambio más allá de las 
fronteras. Así, ofrece un importante cauce para visibilizar los desafíos y la relevante 
tarea que llevan adelante las organizaciones LGBTI. 

29 - Entrevista a HER Internet.
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Nuestro trabajo en medios, comunicaciones y redes es la base de lo que hacemos: 
es lo principal de nuestra tarea de visibilidad. Hacemos muchas campañas. Muchos 
videos. Muchos vivos [en Instagram y Facebook]. Porque también queremos que la 
gente reconozca que somos jamaiquines comunes y corrientes como todo el mundo, 
y que nos gustan, hacemos y usamos las mismas cosas que el resto.30

Las barreras financieras se traducen en falta de acceso a la 
tecnología y a la conectividad a internet

No existe una única narrativa en torno al acceso a internet de las personas LGBTI. 
El acceso está sujeto a factores externos, como el valor del servicio de redes ina-
lámbricas (o wifi) y de datos móviles, y la disponibilidad de infraestructura adecuada 
para conectarse a internet. Así, el acceso varía en función del estatus económico, la 
ubicación geográfica y la posición social de la persona. Sin embargo, según lo reve-
lado en este trabajo, muchas personas LGBTI sufren el impacto de la precariedad 
económica por factores como dificultades para encontrar trabajo, acoso, estigmas 
sociales y leyes hostiles. Todo ello atenta contra la capacidad personal de adquirir 
dispositivos y una cobertura de internet adecuada. Asimismo, muchas personas 
LGBTI viven en zonas rurales y/o son parte de otras comunidades marginadas que 
también enfrentan barreras sistémicas al acceso a internet. Son necesarios estudios 
cuantitativos adicionales que recojan datos sobre las barreras a la conectividad que 
las comunidades LGBTI en particular enfrentan en todo el mundo; sobre todo, es-
tudios que incorporen las experiencias de las personas trans, intersex y de género 
diverso.

La inclusión de la discapacidad y accesibilidad digital debe ser 
mayor

Internet no fue diseñada para todes. Por ello, es necesario aumentar la inclusi-
vidad y la accesibilidad en el diseño de aplicaciones, dispositivos y plataformas. Las 
personas LGBTI con discapacidad se enfrentan a barreras al acceso por la falta de 
prácticas de diseño inclusivo en las plataformas en línea. Asimismo, en esta investi-
gación, las problemáticas en torno a la accesibilidad lingüística, la censura y el filtra-
do de contenido se presentan como áreas que afectan la capacidad de las personas 
de hacer uso pleno de los sitios web y acceder a la información en internet. Es impe-
rioso que las empresas de tecnología desarrollen prácticas de diseño y marcos de 
moderación de contenido más inclusivos que protejan a las comunidades LGBTI de la 
violencia a la que están expuestas, sobre todo en el mundo mayoritario. 

30 - Entrevista a TransWave Jamaica.
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Es necesario abordar la violencia y el acoso en línea que sufren las 
personas LGBTI

Las comunidades LGBTI son vulnerables a la violencia y al acoso en internet. La 
violencia puede manifestarse como violencia en el plano no virtual, por ejemplo, abu-
so físico y sexual, e instancias de acecho (en inglés, stalking) que, en casos extremos, 
pueden poner en riesgo la vida de las personas. Quienes sufren episodios de violen-
cia, en algunos casos, optan por dejar de utilizar ciertas plataformas y, motivades 
por el miedo, deciden cerrar sus cuentas. Las personas LGBTI que son víctimas de 
violencia, en ocasiones, tienen dificultades para conseguir protección jurídica, de-
bido a la falta de aplicación normativa y al desdén del que son objeto sus vivencias 
y/o identidades. Abordar y combatir la violencia digital es un elemento clave en la 
superación de la brecha digital de las personas LGBTI. El trabajo en este sentido pue-
de plasmarse en capacitaciones en seguridad digital, mayor difusión de las leyes que 
resguardan la privacidad y más actividades de incidencia en torno a la problemática. 

Las barreras sociales y legales limitan la expresión plena de las 
personas LGBTI en línea  

La legislación que criminaliza y vigila a las comunidades LGBTI impide que las per-
sonas disfruten plenamente de las muchas ventajas que ofrece internet. En algunas 
regiones, como la de Asia Sudoccidental y África Septentrional, las personas LGBTI 
se enfrentan a emboscadas, extorsiones y abusos por parte de la policía y de otres 
pares en redes sociales y aplicaciones de citas. La legislación hostil que criminaliza 
a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género di-
versas da lugar a entornos en los que estas sienten temor de publicar algo en redes 
sociales. En algunos casos, incluso, debido a estas leyes, algunas optan por no utilizar 
redes wifi o centros multimedia si son de naturaleza pública. 

Qué debe cambiar

Es fundamental aumentar la cooperación entre movimientos y 
fronteras

La solidaridad internacional es esencial para conectar los esfuerzos que llevan 
adelante los movimientos para abordar la brecha digital de las personas LGBTI. Am-
pliar el acceso, combatir la vigilancia y la represión estatal, así como bregar por los 
derechos y las protecciones legales digitales implica trabajar de manera transversal 
desde cada movimiento. Las personas LGBTI son parte de muchas comunidades que 
pueden verse afectadas, de diversas maneras, por políticas gubernamentales y por 
la falta de acceso a internet. 
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La educación y concientización son necesarias para mejorar las 
experiencias virtuales

Aumentar los niveles de alfabetización digital y las capacitaciones en seguridad 
digital será útil en el proceso de apoyar a las comunidades LGBTI para que usen in-
ternet de manera segura. Asimismo, es imperioso continuar investigando los temas 
señalados en el presente informe, en particular, las maneras en que la brecha digital 
afecta a las comunidades rurales menos conectadas, un área en la que les entrevista-
des destacaron es preciso recabar mayor información. 

Las reformas legales son clave en el abordaje de la brecha digital 
de las personas LGBTI  

Un elemento fundamental para reducir la brecha digital de las personas LGBTI 
atañe a la protección de las vidas LGBTI, tanto en la virtualidad como en la no vir-
tualidad. Las leyes que criminalizan a las comunidades LGBT o las exponen a viola-
ciones de derechos humanos repercuten en la capacidad de las personas de costear 
un servicio de conexión a internet y configuran sus experiencias virtuales. En para-
lelo, se vuelve necesario contar con un cuerpo de leyes más contundente en cuanto 
a derechos digitales, privacidad y vigilancia. En muchas instancias, para superar las 
barreras a la conectividad será necesario desarrollar programas gubernamentales 
que tengan como objetivo la expansión de las opciones de cobertura y subsidien los 
costos inflados asociados al uso de datos móviles.

Reforzar el acceso a internet requiere de mayor apoyo y 
financiamiento 

Como es habitual, el financiamiento es importante para brindar apoyo a las orga-
nizaciones LGBTI en el fortalecimiento de la alfabetización digital y el diseño de pro-
gramas en seguridad digital. Muchas organizaciones trabajan desde hace tiempo en 
proteger la seguridad y las experiencias virtuales de les miembres de la comunidad, 
pero se necesitan de fondos adicionales para continuar ampliando la tarea. Algunes 
entrevistades mencionaron el deseo de traducir materiales e invertir en herramien-
tas de diseño gráfico con el fin de mejorar los materiales actuales y ampliar su al-
cance. Asimismo, muches entrevistades hablaron acerca del apoyo que elles mismes 
brindan, por ejemplo, acceso a tarjetas SIM, datos móviles y dispositivos. Las organi-
zaciones precisan de mayor financiamiento sin restricciones con el cual atender las 
necesidades de su personal y de la comunidad. 
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Acceso a la tecnología y 
conectividad a internet 

Durante el desarrollo de este informe, el aspecto asequibilidad se presentó como 
una de las principales barreras a la conectividad a internet. Entre las principales ba-
rreras enumeradas por les miembres de las oficinas de ILGA y les entrevistades figu-
ran el acceso limitado a smartphones, computadoras y dispositivos digitales debido a 
dificultades financieras. A nivel organizacional, tanto las organizaciones LGBTI como 
aquellas que representan o trabajan con personas LGBTI suelen tener profundas 
carencias de financiación.31 Esto repercute en el nivel de acceso a dispositivos que 
tienen posibilidades de ofrecer a les miembres de su comunidad. Les entrevistades 
observaron que las zonas rurales tienden a estar menos conectadas que las urbanas 
debido a la falta de infraestructura, que se combina, además, con factores como la 
pobreza sistémica, que restringe la posibilidad de ser titular de dispositivos y de ac-
ceder a tecnología de banda ancha y datos móviles.32 

 
Durante la pandemia de Covid-19, las problemáticas asociadas a la conectividad 

ganaron aún mayor prevalencia en el mundo. Según los hallazgos de un estudio ela-
borado por The Engine Room en 2021, si bien la pandemia sirvió como catalizador 
de un movimiento enorme de actividad virtual para las ONG, también provocó la 
exclusión de aquellas organizaciones menos conectadas. El veloz proceso de digita-
lización que tuvo lugar durante este periodo generó una cierta dependencia de las 
plataformas digitales que, a su vez, marcó el trabajo de las ONG y de les activistas, 
pero, en otras ocasiones, también lo obstaculizó.33 Según lo comentado en muchas 
de las entrevistas con miembres de ILGA, la pandemia de Covid-19 se dio en un mo-
mento en el cual la falta de conectividad se percibió con especial impacto entre les 
miembres de la comunidad. La pandemia puso de manifiesto y reforzó las disparida-
des existentes en materia de precios y acceso, temas que abordaremos a lo largo del 
presente informe. 

En líneas generales, los principales obstáculos de conectividad en todo el mundo 
tienen que ver con el precio y la asequibilidad de los servicios de datos móviles, ban-
da ancha y wifi.34 La Internet Society habla de «pobreza de internet» para referirse 
a la incapacidad de costear siquiera un paquete de internet básico, e informa que el 

31 - Emily Haynes, «Las organizaciones LGBTQ+ sin fines de lucro reciben menos del 1 por ciento de todas las 
donaciones de caridad, según un informe», The Chronicle of Philanthropy, 23 de mayo de 2023.

32 - Entrevista a HER Internet; entrevista a Colectivo LGBT do MST.

33 - The Engine Room, «Fortaleciendo los enfoques interseccionales de datos y la incidencia de derechos 
digitales durante la pandemia», The Engine Room, (febrero 2022): 9.

34 - «Índice de Pobreza en Internet: más de mil millones de personas en situación de pobreza digital en todo el 
mundo», Internet Society Foundation, 19 de mayo de 2023,

https://www.philanthropy.com/article/lgbtq-focused-nonprofits-grossly-underfunded-report-finds
https://www.philanthropy.com/article/lgbtq-focused-nonprofits-grossly-underfunded-report-finds
https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2022/01/DDR-Report-26-02-22.pdf
https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2022/01/DDR-Report-26-02-22.pdf
https://www.isocfoundation.org/2023/05/internet-poverty-index-more-than-1-billion-people-live-in-internet-poverty-worldwide/
https://www.isocfoundation.org/2023/05/internet-poverty-index-more-than-1-billion-people-live-in-internet-poverty-worldwide/
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15 % de la población mundial (más de mil millones de personas) no cuentan con los 
medios suficientes para acceder a internet.35 De los diez países con mayor pobreza 
digital, ocho están en África, y dos, en Oceanía y América del Sur. Según la lista ela-
borada por la Internet Society de los países con los precios de internet móvil más 
altos para el paquete mínimo de conectividad por mes, seis de los diez países con los 
precios más elevados de internet móvil están en Norteamérica y el Caribe; dos, en 
América del Sur; y dos, en Asia (Oriente Medio).36 

Los precios más altos de datos móviles en el mundo suelen corresponder a zonas 
en África al sur del Sahara y a pequeños estados insulares, sobre todo en Oceanía. 
Sin embargo, incluso en aquellos países donde el precio de datos móviles es menor, 
otros factores, como la pobreza sistémica y la desigualdad en los ingresos, terminan 
excluyendo a muches de tal acceso.37 

Más allá del precio de internet, existen todavía zonas y lugares que carecen de 
la energía eléctrica y la infraestructura de banda ancha necesarias para lograr co-
bertura de red. Las zonas rurales y urbanas suelen presentar disparidades en este 
tipo de infraestructuras, fenómeno que se conoce como «brecha urbano-rural». Sin 
embargo, al día de hoy, existen zonas en centros urbanos que carecen de una amplia 
infraestructura de wifi, lo que se traduce en una limitada oferta de opciones de red y 
una cobertura de inferior calidad.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a partir de 2023, unas 
2 600 millones de personas continúan sin poder conectarse a internet.38 En respues-
ta a esta brecha de cobertura, algunos gobiernos han empezado a fomentar nuevas 
inversiones en infraestructura de banda ancha,39 mientras que, en paralelo, algunas 
comunidades rurales han tomado cartas en el asunto y trabajan en el desarrollo de 
soluciones alternativas como las redes comunitarias.40

Cuando se habla de la brecha urbano-rural, es importante tener presente las 
dimensiones de género en la desigualdad de acceso a la conectividad. Numerosos 

35 - «Índice de Pobreza en Internet».

36 - «Índice de Pobreza en Internet».

37 - «Cae el precio de datos móviles, pero, a medida que se disparan los servicios de internet, los avances son 
lentos», Web Foundation, 4 de marzo de 2021.

38 - «Midiendo el desarrollo digital: cifras y gráficos de 2023», Publicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, (2023): 21.

39 - Para otras lecturas sobre inversiones gubernamentales en infraestructura de banda ancha, consultar la 
sección de recomendaciones.

40 - Para otras lecturas sobre redes comunitarias: «Repositorio de aprendizajes sobre redes comunitarias», 
APC, recuperado el 30 de noviembre de 2023; «Eliminando la maldición del aislamiento digital: cómo una 
comunidad rural en Sudáfrica crea oportunidades para sus jóvenes», Internet Society, recuperado el 30 de 
noviembre de 2023; Vedetas, «Cultivando una red comunitaria feminista: reflexiones de prácticas en los 
quilombos de Ribeirão Grande/Terra Seca», Feminist Internet Research Network, (octubre 2022); João Paulo 
de Vasconcelos Aguiar, «Cómo una comunidad rural en Armenia desarrolló su propia internet», Internet 
Society, 22 de mayo de 2023; APC, «La red comunitaria como estrategia de conectividad para las zonas rurales 
y aisladas de Myanmar», Rising Voices, 31 de diciembre de 2018.

https://webfoundation.org/2021/03/mobile-data-costs-fall-but-as-demand-for-internet-services-surges-progress-remains-too-slow/
https://webfoundation.org/2021/03/mobile-data-costs-fall-but-as-demand-for-internet-services-surges-progress-remains-too-slow/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICT_MDD-2023-1-PDF-E.pdf#page=7
https://cnlearning.apc.org/es/
https://www.internetsociety.org/issues/community-networks/success-stories/
https://www.internetsociety.org/issues/community-networks/success-stories/
https://firn.genderit.org/research/cultivating-feminist-community-network-reflections-practices-quilombo-ribeirao-grandeterra
https://firn.genderit.org/research/cultivating-feminist-community-network-reflections-practices-quilombo-ribeirao-grandeterra
https://www.internetsociety.org/blog/2023/05/inspired-by-a-global-movement-a-rural-community-in-armenia-built-their-own-internet-infrastructure/
https://rising.globalvoices.org/blog/2018/12/31/the-community-network-as-a-connectivity-strategy-for-rural-and-remote-myanmar/
https://rising.globalvoices.org/blog/2018/12/31/the-community-network-as-a-connectivity-strategy-for-rural-and-remote-myanmar/
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estudios han explorado los componentes de género vinculados a la brecha digital, 
en un marco en el que las mujeres se enfrentan a crudas desigualdades en el acceso 
a internet, atribuibles a brechas salariales, normas de género y menores índices de 
alfabetización digital.41 Las brechas salariales de género perduran aún en muchos 
países. En algunos, incluso, el índice de participación laboral es inferior en el caso 
de mujeres.42 En muchos países, ser titular de un dispositivo móvil es una situación 
menos frecuente si se es mujer, sobre todo en zonas rurales. Lo mismo ocurre con 
aquellas personas cuyas múltiples identidades se ven afectadas.43

                  Falta de datos representativos en cuanto a diversidad de género

Si bien existe un importante cúmulo de investigación sobre la brecha digital de gé-
nero, les sujetos de esos estudios coinciden, por lo general, con personas cisgénero. 
En comparación, el volumen de trabajos en el que se incluyen las experiencias de las 
personas de género diverso es mucho menor. Conceptualizar la brecha digital de gé-
nero más allá de la binariedad es fundamental para dar cuenta de aquellas personas 
que más desconectadas están. Es importante, entonces, que se incluyan las voces 
de mujeres trans en los debates sobre el acceso a internet por parte de las mujeres. 
Asimismo, es necesario continuar explorando las experiencias de las personas de gé-
nero diverso en lo que a conectividad a internet, acceso y experiencias en línea se 
refiere, ya que los trabajos actuales son escasos y están muy espaciados entre sí.44

Según un informe de GSMA elaborado en 2022 sobre la brecha de género en tele-
fonía móvil, en general, a nivel global, las mujeres tienden a estar menos conectadas 
que los hombres, ya que suelen «formar parte de los grupos más proclives a no tener 
conectividad, como las personas desempleadas o con escasos niveles de alfabetiza-
ción».45

En las páginas siguientes, se ofrece un panorama de algunas de las barreras vincu-
ladas a la conectividad y la asequibilidad presentes en cada una de las seis regiones 
de ILGA Mundo (Pan África, Europa y Asia Central, Norteamérica y el Caribe, Latinoa-
mérica y el Caribe, Asia y Oceanía).46 Se presta especial atención a las disparidades de 

41 - Sarah Boxall, «La transformación digital del Pacífico: ¿victorias por igual?», DevPolicy Blog, 2 de noviembre 
de 2022; ONU Mujeres, «Análisis de género en áreas técnicas», ONU Mujeres, (diciembre 2022)

42 - «Evaluación comparativa de las brechas de género, 2023», Foro Económico Mundial, 20 de junio de 2023.

43 - GSMA, «Informe 2023 sobre la brecha de género en telefonía móvil», 1.

44 - Tesi di Laurea, «El derecho a estar conectades: transversalización digital de la perspectiva de género en 
Asia Meridional desde una mirada no binaria», Tesis de la Università degli Studi di Padova, (2020); Kamran, 
«Acceso denegado: brecha digital de género como una forma de violencia en Asia Meridional y Sudoriental»; 
Zeynab Peyghambarzadeh, «Rompiendo el silencio: medios digitales y la lucha por los derechos LGBTQ en 
Irán», Small Media, (mayo 2018),

45 - Matt Shanahan, «Informe 2022 sobre la brecha de género en telefonía móvil», GSMA, 22 de junio de 2022.

46 - «Regiones».

https://devpolicy.org/the-pacific-digital-transformation-is-everyone-a-winner-20221102/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/Gender%20Analysis%20Guidance_Digital_Inclusion.pdf
https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/
https://thesis.unipd.it/retrieve/97e9fe6f-c4c9-426a-9d24-8802a067c078/Mosca_Michela_2020.pdf
https://thesis.unipd.it/retrieve/97e9fe6f-c4c9-426a-9d24-8802a067c078/Mosca_Michela_2020.pdf
https://medium.com/@small.media/breaking-the-silence-digital-media-and-lgbtq-rights-in-iran-launch-3e41943b58b7
https://medium.com/@small.media/breaking-the-silence-digital-media-and-lgbtq-rights-in-iran-launch-3e41943b58b7
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/the-mobile-gender-gap-report-2022/
https://ilga.org/es/lo-que-somos/regiones
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acceso emergentes de la brecha urbano-rural, el nivel económico, la raza y el género. 
Si bien el alcance de este panorama dista mucho de ser integral, logra identificar al-
gunos de los contextos particulares a cada una de las seis regiones. En esta sección se 
destacan las barreras a la conectividad y al acceso para la población general, puesto 
que también afectan a las personas LGBTI, y se brindan ejemplos específicos de co-
munidades LGBTI en cada región. 

Africa 

En algunos países de África, las tasas de penetración de internet son aún muy ba-
jas. Este problema se ve agravado por la dependencia, cada vez mayor, de los servi-
cios digitales para la participación civil, el mundo laboral, los servicios de salud y las 
actividades bancarias, un contexto de costos elevados en materia de dispositivos y 
cobertura de red.47

Las disparidades de precio y, en particular, el precio de los datos móviles, han re-
percutido de manera desproporcionada en las mujeres y comunidades rurales. Un 
estudio llevado a cabo en 2023 reveló que «las mujeres en situación de pobreza, las 
poblaciones rurales, les refugiades y las personas con discapacidad padecen un tipo 
de exclusión digital particularmente marcada. Preocupa cada vez más que, tras la 
llegada del Covid-19, las minorías y comunidades marginadas vayan quedándose 
atrás en el acceso a la información y a los servicios».48 En Sudáfrica, con una robusta 
red de cobertura de internet que se extiende por el país (41,19 millones de usuarios 
en 2022), las interrupciones en el suministro eléctrico, conocidas localmente como 
«desconexión de carga» (en inglés, load shedding), han tenido un duro impacto en la 
conectividad. En 2022, hubo 200 días de apagones eléctricos en Sudáfrica, que afec-
taron gravemente las áreas de educación y salud y profundizaron las disparidades en 
los hogares con acceso limitado a dispositivos.49

Como sucede en otras latitudes, la brecha urbano-rural constituye un factor de 
peso que determina la situación de conectividad en los países africanos. Según esta-
dísticas de la UIT, el 57 % de las poblaciones urbanas del continente tiene conexión 
a internet, frente a un 23 % en las zonas rurales.50 Durante la entrevista, les miem-
bres de la oficina de Pan Africa ILGA señalaron que internet sigue siendo un lujo en 
algunas zonas rurales del continente, en especial, por el elevado precio de los datos. 
Muchas zonas rurales aún no tienen acceso a redes de cobertura 3G, 4G y, mucho 

47 - Paradigm Initiative, «Londa: informe 2022 sobre derechos e inclusión digital en África», Paradigm Initiative, 
(abril 2023).

48 - Kalemera, Kapiyo y Wakabi, «¿Brechas o beneficios digitales?», 2–3.

49 - Paradigm Initiative, «Londa: informe 2022 sobre derechos e inclusión digital en África», 184–185.

50 - «Midiendo el desarrollo digital: cifras y gráficos de 2023», 6.

https://paradigmhq.org/wp-content/uploads/2023/04/Londa-2022.pdf
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menos, 5G.51 Según la UIT, el 18 % de las poblaciones rurales de África no tiene nin-
guna cobertura de red móvil disponible, mientras que apenas un 11 % tiene cobertu-
ra 2G.52 Incluso en aquellas zonas con conectividad, el costo de los dispositivos y los 
planes de datos móviles resulta sumamente prohibitivo para la población con meno-
res ingresos. En estos casos, sus posibilidades quedan ceñidas a teléfonos celulares 
básicos, que limitan el acceso a internet y al abanico de herramientas de participa-
ción que esta ofrece, como videollamadas, aplicaciones, redes sociales, etc.53

En las zonas rurales de algunos países, las limitaciones en el acceso a la energía 
eléctrica suponen un desafío adicional, al ser un componente básico en la disponi-
bilidad de wifi. A modo de ejemplo, en las regiones urbanas de Ruanda (uno de los 
principales centros tecnológicos en África),54 el nivel de acceso a la energía eléctrica 
es mucho mayor que en las zonas rurales. Un estudio reciente elaborado por CIPESA 
reveló que el índice de acceso es del 97 % en las zonas urbanas de Ruanda, frente a 
un 44 % en las zonas rurales. Esta diferencia se profundiza aún más cuando entra en 
juego la desigualdad de género: la tasa de conectividad en los hogares rurales enca-
bezados por hombres es del 31,2 %, frente a un 21,1 % en aquellos encabezados por 
mujeres.55 En Ghana, cuya tasa de conectividad a internet (al 2022) es del 75 % de 
su población, los teléfonos celulares están entre los dispositivos más populares con 
los cuales conectarse a internet. Sin embargo, las cifras de titularidad de teléfonos 
celulares varían según la localidad: las zonas urbanas tienen una tasa de titularidad 
de telefonía celular del 63 %, mientras que las rurales, del 44 %.56

En África, por lo general, en contextos de dificultad económica o cuando la canti-
dad de dispositivos en el hogar es limitada, las mujeres tienen menos probabilidades 
que los hombres de ser titulares de teléfonos celulares. Por ejemplo, en los hogares 
de ingresos medios de Kenia, la proporción de mujeres que son titulares de teléfonos 
celulares es ínfima, sobre todo desde la pandemia de Covid-19. Muchos hogares se 
vieron obligados a limitar su gasto en internet durante la pandemia. Ante esta situa-
ción, las mujeres fueron más proclives a cambiar sus teléfonos por modelos inferio-
res, vender sus smartphones, o no poder renovar un modelo antiguo de teléfono.57

En el caso de Uganda, HER Internet detecta un patrón similar en las zonas rura-
les en las que la organización brinda capacitaciones en seguridad digital. Un tema 
en particular que señalan es el caso de mujeres LBQ que son parte de matrimonios 

51 - Omoleye Omoruyi, «A pesar de la implementación de 5G, los datos revelan que el 70 % de la población 
africana solo tiene acceso a redes 2G/3G», Technext, 15 de septiembre de 2022.

52 - «Cobertura de redes móviles», UIT, fecha de última actualización: 15 de noviembre de 2021.

53 - Entrevista a Pan Africa ILGA.

54 - Paradigm Initiative,162.

55 - Kalemera, Kapiyo y Wakabi, 6.

56 - Kalemera, Kapiyo y Wakabi, 7.

57 - GSMA, «Informe 2023 sobre la brecha de género en telefonía móvil», 37.

https://technext24.com/2022/09/15/70-africans-have-access-2g-3g-networks/
https://technext24.com/2022/09/15/70-africans-have-access-2g-3g-networks/
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/mobile-network-coverage/
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heterosexuales por cuestiones de seguridad, sumado a episodios de violencia de 
pareja y comportamientos abusivos al interior de las relaciones LGBTI. Esto implica 
que, además de las barreras de infraestructura que se erigen en el plano de la conec-
tividad, existen también barreras vinculadas a cuestiones de control y de poder.58

Sobre el acceso a dispositivos inteligentes, clamamos que los niveles de acceso 
aquí en la región central son bajos, pero, en la periferia del país, la situación es mu‑
cho peor. A veces viajamos a estas zonas, en las que, con suerte, de un total de 15 
o 20 personas, solo dos o tres tienen o son dueñas de un dispositivo inteligente, en 
el sentido de que tienen acceso frecuente a él. Eso, en sí, es un problema, porque 
si quisiéramos planificar una actividad como, por ejemplo, organizar una clínica en 
seguridad digital, la conversación tendría que ser otra y, muy probablemente, con‑
venga encarar la actividad más como un diálogo que como un curso. Y luego está 
el inconveniente de que la gente comparte dispositivos, sobre todo con sus parejas. 
Esta situación genera problemas de violencia de pareja, vinculados a cuestiones de 
poder: quién tiene más poder económico y quién es la persona titular del teléfono, 
pues la que no lo sea, no puede utilizarlo. Todas esas problemáticas vinculadas al 
hecho de compartir dispositivos son las que luego se cuelan en las conversaciones 
que tenemos con ese grupo. Porque la intención original de impartir conocimientos 
sobre el uso de tecnología, dispositivos e internet, luego se vuelve una conversación 
sobre violencia de pareja, que, a su vez, cambia por completo el curso de lo que se va 
a hablar.59

La brecha digital de género se agrava con la intervención de otros factores, como 
la ubicación geográfica y la discapacidad. En Mozambique, por ejemplo, la brecha de 
género en cuanto a titularidad de teléfonos celulares es del 16 %, una cifra que se 
duplica y alcanza el 33 % en entornos rurales. De forma similar, en Uganda, la brecha 
de género en telefonía móvil es del 11 %, pero salta al 42 % en el caso de personas 
con discapacidad.60 Esto subraya la idea de que hay factores transversales que reper-
cuten en los niveles individuales de acceso. 

Durante las entrevistas, una organización con sede en Uganda comentó de qué 
maneras el elevado precio de los datos móviles afecta el uso de internet, en parti-
cular, para aquellas personas que tienen ingresos fijos. Asimismo, señaló el efecto 
que tuvo la pandemia de Covid-19 en profundizar las desigualdades en el acceso a 
internet. 

La realidad se hizo sentir durante la pandemia de Covid‑19 cuando se impusie‑
ron restricciones de desplazamiento y se prohibieron las interacciones en persona. 

58 - Entrevista a HER Internet.

59 - Entrevista a HER Internet.

60 - ONU Mujeres, 19.
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El periodo de aislamiento de Uganda fue uno de los más extensos en el mundo: dos 
años en total, con fases intermitentes en las que estaban permitidos el transporte y 
los desplazamientos. Incluso para quienes tenían un dispositivo inteligente, el valor 
de internet rendía muy poco: en promedio, podías comprar unos 2 GB por USD 1,50, 
pero esos 2 GB no duraban más de dos días. Para quienes trabajan en situación irre‑
gular, o para quienes no tienen fuentes de ingresos o, incluso, para quienes su fuente 
de ingresos no les permite ciertas comodidades, no alcanza. Los valores de internet 
son muy altos. Por lo general, la gente prioriza otras cosas, otras necesidades básicas 
antes que estar conectada. Pero eso también implica que, al estar desconectades, 
muches de nosotres nos vamos quedando atrás. Esto también se desprende de las 
temáticas subyacentes a la situación de las personas LGBT: por un lado, sus posibi‑
lidades de concluir sus estudios y, por lo tanto, encontrar empleo que tenga impacto 
en sus vidas; y, por otro, la cuestión de su seguridad y protección si encuentran tra‑
bajo en entornos laborales tradicionales. Ya sabes, existe el riesgo de que divulguen 
tu orientación sexual o tu identidad de género sin tu consentimiento, o el miedo a 
que tus compañeres de trabajo se enteren de tu identidad y orientación, entre otras 
cosas.61

En los últimos años, la pandemia de Covid-19 sacó a la luz la problemática de la 
conectividad. En especial, las consecuencias que tuvo el aislamiento en les miembres 
de la comunidad pusieron aún más de manifiesto las problemáticas de acceso. Los 
estudios sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas LGBTI reve-
lan que la violencia doméstica, el aislamiento social y el impacto en la salud mental se 
agudizaron durante la pandemia, que, asimismo, agravó las disparidades existentes 
en cuanto a ingresos y falta de recursos.62 En Uganda, HER Internet detectó que al-
gunes miembres de la comunidad estaban atrapades en situaciones habitacionales 
difíciles, agravadas aún más por el aislamiento vigente y la falta de recursos financie-
ros con los que tramitar una situación habitacional alternativa. 

Cuando se restringió la posibilidad de desplazarse, esa fuente mínima de ingre‑
sos dejó de existir. Muy abruptamente. Además, el no estar conectades a internet 
implicaba que muches de nosotres quedábamos aislades y en condiciones no idea‑
les: algunas personas se vieron forzadas a mudarse de sus apartamentos y regresar 
a la casa en la que se criaron, porque no podían progresar con la economía de ese 
momento. Algunas tuvieron que quedarse en relaciones abusivas con sus parejas o 
con amistades platónicas que, luego, resultaron no ser tan buenas amistades, por 
un motivo u otro. En ese sentido, la conectividad agrandó la brecha digital. No digo 
que vivimos una situación como «las Olimpíadas del sufrimiento», pero esta es la 
realidad de la comunidad aquí. Cuando se flexibilizaron algunas de las medidas de la 
pandemia, nos dimos cuenta, claramente, del gran impacto que tuvo en el colectivo 

61 - Entrevista a HER Internet.

62 - «El impacto de la pandemia de Covid-19 en los derechos humanos de las personas LGBT», ACNUDH, 2020.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/SexualOrientation/Summary-of-Key-Findings-COVID-19-Report-ESP.pdf
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y en el bienestar mental individual de les miembres el estar aislades, sin poder co‑
municarse con la libertad que hubieran deseado, sin poder desplazarse de un sitio a 
otro. Hubo casos de gente que hacía grandes distancias a pie simplemente para salir 
de sus casas o para pasar tiempo con la comunidad, así fueran dos o tres personas 
reunidas en un lugar determinado.63

La pandemia puso de claro manifiesto las condiciones previas de desigualdad di-
gital, así como la importancia de contar con espacios de comunidad virtuales y no 
virtuales para la libre expresión y reunión de las personas LGBTI. 

Europa y Asia Central

Al igual que en los países africanos, el factor costo adquiere relevancia en el mar-
co de la brecha digital de las personas LGBTI en Europa. En muchos países europeos, 
los precios de wifi y datos móviles son extremadamente altos y, por ello, quedan 
fuera del alcance de las personas LGBTI. Algunas de ellas se enfrentan a tasas de 
desempleo más elevadas, menores niveles de formación y una mayor precariedad 
de vivienda64 que las expone a la pobreza.65 Todo lo anterior se intensifica en el caso 
de las personas LGBTI con múltiples identidades marginadas, como lo son las per-
sonas racializadas, migrantes, con discapacidad y/o mayores.66 Según una encues-
ta de ILGA-Europe de 2019, las personas LGBTI racializadas que viven en Europa, 
en especial aquellas con alguna discapacidad, registran mayores dificultades para 
subsistir y niveles superiores de falta de vivienda. La encuesta arrojó la siguiente 
información: 

En comparación con todas las personas encuestadas (17,39 %), las personas mi‑
grantes provenientes de países fuera de la UE tienen mayores probabilidades de que‑
darse sin vivienda, situación que manifiesta el 24,74 %. Este porcentaje aumenta 
al 41,62 % en el caso de tener alguna discapacidad, al 46,53 % si se autoperciben 
como una minoría étnica y trans, y al 46,64 % si son intersex.67

El estudio añade que les migrantes LGBTI provenientes de países fuera de la 
Unión Europea sufren discriminación al momento de buscar empleo, en particular, si 
se trata de personas con discapacidad o que son percibidas como trans. Según se in-
forma en la II Encuesta LGBTI a cargo de la Agencia de los Derechos Fundamentales 

63 - Entrevista a HER Internet.

64 - «Orientación sexual e identidad de género», Banco Mundial, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

65 - «Inclusión e igualdad», ILGA-Europe, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

66 - ILGA-Europe, «Intersecciones: II Encuesta LGBTI – Análisis de minorías migrantes, raciales, étnicas y 
religiosas», ILGA‑Europe, (agosto 2023).

67 - ILGA-Europe, «Intersecciones: II Encuesta LGBTI – Análisis de minorías migrantes, raciales, étnicas y 
religiosas», ILGA-Europe, 7.

https://www.bancomundial.org/es/topic/sexual-orientation-and-gender-identity
https://www.ilga-europe.org/topics/inclusion-and-equality/
https://www.ilga-europe.org/report/intersections-migrant-racial-ethnic-religious-minorities-diving-into-the-fra-lgbti-ii-survey-data/
https://www.ilga-europe.org/report/intersections-migrant-racial-ethnic-religious-minorities-diving-into-the-fra-lgbti-ii-survey-data/
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de la Unión Europea (FRA, según su sigla en inglés), el 46 % de les encuestades trans 
tienen dificultades para subsistir;68 en paralelo, las investigaciones de Transgender 
Europe (TGEU) confirman que el afrontar gastos básicos resulta particularmente di-
fícil para las mujeres trans.69 Las minorías étnicas no migrantes también sufren un ele-
vado nivel de discriminación a la hora de buscar empleo. La encuesta de ILGA-Europe 
arrojó lo siguiente: 

Las minorías étnicas no migrantes tienen levemente menos probabilidades de te‑
ner trabajo remunerado (43,84 %) que el total de encuestades LGBTI (49,06 %). Esta 
disparidad se acentúa si, además, existen otras identidades cruzadas, por ejemplo, 
ser no binarie (23,99 %), trans (29,33 %), intersex (32,00 %), tener alguna discapa‑
cidad (35,14 %), ser un hombre trans (39,95 %) o una mujer trans (40,88 %).70

Las personas LGBTI racializadas que se identifican con múltiples identidades 
marginadas tienen menos probabilidades de estar en situación de empleo formal, lo 
que deriva en mayores tasas de desempleo y pobreza. Este es un tema que surgió du-
rante la entrevista a ESWA también. Le entrevistade comentó: «En la mayoría de los 
casos, les trabajadores sexuales migrantes están en una situación de mayor preca-
riedad, que hace que transiten la pobreza a un nivel muchísimo más crudo. También 
existe una especie de barrera cuando se trata de adquirir algo, es decir, la asequibili-
dad por supuesto será menor en el caso de identidades cruzadas».71 

En mi país, para la mayoría de las personas, ser trans equivale, casi, a una sen‑
tencia a muerte; muchas de mis amistades trans no tenían expectativas de vida. Al 
pensar en el futuro, decían: «En diez años, voy a haberme muerto», refiriéndose a no 
llegar a cumplir 40, casi. Esa es la situación allí. No encuentran trabajo, entonces 
casi todes optan por el trabajo sexual, pero ser trans y dedicarse al trabajo sexual 
siempre ha sido muy difícil. Hay muchísima criminalización. En especial, antes de 
que las tecnologías digitales tuvieran la difusión que tienen hoy, la mayor parte del 
trabajo sexual tenía lugar en la calle, una de las formas más arriesgadas de este tipo 
de trabajo porque la persona está mucho más a merced de los elementos externos. 
Pero, luego, llegaron las tecnologías digitales, que fueron avanzando cada vez más. 
Y ahí surgió el tema de la brecha digital en materia de acceso a las tecnologías digi‑
tales, pues está demostrado que tal acceso disminuye las probabilidades de que les 
trabajadores sexuales sean víctimas de violencia. 

68 - Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, «Un largo camino por recorrer para la 
igualdad LGBTI», Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (2020): 63,

69 - Dodo Karsay, «Trans y pobreza: pobreza y precariedad económica en comunidades trans en la UE», TGEU, 
(2021): 10

70 - ILGA-Europe, 9. 

71 - Entrevista a ESWA.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
https://www.tgeu.org/files/uploads/2023/11/TGEU-trans-poverty-report-2021.pdf 
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Hay una diferencia real entre el nivel de acceso entre les mismes trabajadores se‑
xuales. Les trabajadores sexuales LGBT están entre les más pobres de todo el grupo. 
Realmente es imposible comparar. Por supuesto, hay muchísimas personas, todas 
muy diferentes, que trabajan en distintas modalidades y tienen distintos niveles de 
ingresos, pero ser una persona LGBT y, a la vez, dedicarse al trabajo sexual, se tra‑
duce en problemáticas mayores de pobreza y situaciones de violencia. (La falta de) 
acceso a tecnologías digitales a partir de situaciones de pobreza es algo muy común 
entre les trabajadores sexuales LGBT, pero, en particular, entre les trabajadores se‑
xuales trans. Diría que es algo más frecuente en algunos países que en otros, claro. 
Como siempre, Europa Occidental está mucho mejor que el resto del mundo.72

Europa y Asia Central también presentan brechas urbano-rurales desde el punto 
de vista de la conectividad. En la región de Asia Central y el Cáucaso Meridional, 
cerca del 40 % de la población vive en zonas rurales. Se trata de zonas dependientes 
casi por completo de datos móviles, dado que las características del ambiente y los 
elevados costos impiden el desarrollo de infraestructura de banda ancha por parte 
de empresas de internet.73 

En Europa y Asia Central, 52 millones de mujeres carecen de conexión a internet 
desde dispositivos móviles. En comparación con los hombres, las mujeres aún regis-
tran un 4  % menos de probabilidades de utilizar internet en el celular, aunque las 
brechas son más pronunciadas en geografías como Turquía (11,2 %), Serbia (5,8 %), 
Azerbaiyán (6,2 %) y Uzbekistán (9 %).74 Si bien las mujeres mayores son las menos 
proclives a estar conectadas, existen algunas excepciones, como en el caso de Ucra-
nia. Lo interesante de esta situación es que quizás pueda atribuirse a que las mujeres 
mayores en Ucrania suelen pedir ayuda a la juventud sobre el uso de la tecnología 
con mayor frecuencia (comparado con los pedidos de ayuda formulados a hombres 
mayores).75 

Norteamérica y el Caribe

El panorama de la desigualdad de ingresos es bastante desolador para las perso-
nas LGBTI en Norteamérica y el Caribe. En los Estados Unidos, las personas LGBTI 
tienen mayores probabilidades de vivir en la pobreza que les integrantes de hogares 
heterosexuales cisgénero: así, un 22 % de personas LGBTI adultas vive en situación 
de pobreza, frente a un 16 % del resto. Este panorama se agrava aún más si se inclu-

72 - Entrevista a ESWA.

73 - Kenechi Okeleke y Sayali Borole, «Cerrando la brecha digital en Asia Central y el Cáucaso Meridional», 
GSMA, (junio 2023).

74 -PNUD, «Igualdad de género en la digitalización: temas clave para el desarrollo de programas», PNUD, 
(2021): 11. 

75 - PNUD, «Igualdad de género en la digitalización», 12.

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2023/06/Closing-the-Digital-Divide-in-Central-Asia-and-the-South-Caucasus-2023.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/eurasia/UNDP-RBEC-Gender-Equality-Digitalization-guidance.pdf
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yen factores como raza, etnia, género y otras identidades. Para les adultes trans, el 
29 % vive en situación de pobreza, al igual que un 29 % de mujeres bisexuales (una 
tasa mucho más alta que la de hombres bisexuales). Les adultes trans latines se en-
frentan a tasas de pobreza del 48 %, y les adultes trans negres, del 39 %. Para el caso 
de hombres gays cis, las tasas de pobreza son menores comparadas con los valores 
promedio del país.76 

En Jamaica, la población adulta LGBTI también se enfrenta a elevadas tasas de 
desempleo y pobreza. Muchas personas dependen del apoyo de amistades y fami-
liares, son víctimas de discriminación en el ámbito laboral y carecen de protección 
jurídica. Las identidades de género de las personas trans no gozan de reconocimien-
to legal, lo que las expone a situaciones de explotación y discriminación.77 Según una 
encuesta llevada a cabo por TransWave en 2019, al momento en el que se realizó la 
encuesta, un 50 % de les entrevistades estaba en situación de desempleo. De este 
porcentaje, un 81 % correspondía a mujeres trans.78

Creo que el Covid cambió mucho el panorama. Hizo que la gente se replanteara 
la importancia de tener estas cosas. Claro que cuestan dinero: un teléfono cuesta 
dinero; una computadora portátil, también. Si no se cuenta con un ingreso determi‑
nado, es difícil poder darse el lujo de comprarlas. Mi comunidad [personas trans y 
de género no conforme] en particular tiene una de las tasas de desempleo más altas 
y está entre las comunidades más pobres. Es muy difícil para ellas poder acceder a 
este tipo de cosas.79

La brecha digital urbano-rural plantea una serie de desafíos en materia de acce-
so a internet en varios países de Norteamérica y el Caribe. Sin embargo, no es una 
brecha que afecte a todas las poblaciones por igual. Por ejemplo, en los Estados Uni-
dos, la falta de acceso a internet es particularmente evidente en el caso de personas 
negras que viven en zonas rurales. En líneas generales, se observan marcadas bre-
chas digitales al comparar las poblaciones rurales, suburbanas y urbanas de Estados 
Unidos. Las poblaciones rurales tienen menos probabilidades de acceder a servicios 
de banda ancha en sus hogares o de ser titulares de computadoras personales, smar-
tphones o tablets.80 Al 2021, casi un 40 % de las personas negras en zonas rurales 
de diez estados del sur de Estados Unidos no tenía acceso a internet en sus hogares 

76 - Bianca D.M. Wilson, Lauren J.A. Bouton, M. V. Lee Badgett y Moriah L. Macklin, «Pobreza LGBT en los 
Estados Unidos: tendencias al inicio del Covid-19», Williams Institute, (febrero 2023).

77 - USAID y PNUD, «Ser LGBT en Jamaica: encuesta nacional para personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero en Jamaica», PNUD, (marzo 2023).

78 - Carla Moore, «Capacidad de supervivencia económica trans en Jamaica», TransWave Jamaica, (noviembre 
2019).

79 - Entrevista a TransWave Jamaica.

80 - Emily A. Vogels, «Algunas brechas digitales entre zonas rurales, urbanas y suburbanas de EE. UU. 
continúan vigentes», Pew Research Center, 19 de agosto de 2021.

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Poverty-COVID-Feb-2023.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Poverty-COVID-Feb-2023.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/Being%20LGBTI%20in%20Jamaica%20%5BFinal%5D.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/Being%20LGBTI%20in%20Jamaica%20%5BFinal%5D.pdf
https://transwaveja.org/wp-content/uploads/2023/07/Issuu-Stonewall-Transwave-Trans-Economic-Survivabiity-in-Jamaica-Research-Report-November-2019.pdf
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/08/19/some-digital-divides-persist-between-rural-urban-and-suburban-america/
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/08/19/some-digital-divides-persist-between-rural-urban-and-suburban-america/
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por la falta de infraestructura local y una situación de pobreza estructural de larga 
data.81 Según estimaciones del Movement Advancement Project (MAP), aproxima-
damente 3 millones de personas LGBTI (15–20 % de la población LGBTI en todo el 
país) viven en sectores rurales de EE. UU. Esta cifra incluye a las personas de color 
LGBTI.82

Además de utilizarse como herramienta para cubrir necesidades básicas como sa-
lud, empleo y educación, internet también resulta provechosa para construir comu-
nidad. MAP señala que, para las personas LGBTI que viven en zonas rurales, internet 
es importante para encontrar espacios y recursos como servicios de salud de afirma-
ción de género, comunidades confesionales, asistencia jurídica y, por supuesto, para 
forjar vínculos. La juventud LGBTI, las personas trans u otres individuos pueden no 
sentirse segures participando de servicios en persona; internet, en ese sentido, ofre-
ce la posibilidad del anonimato y de espacios digitales en los que formular preguntas, 
recibir apoyo y explorar facetas propias de la identidad. Asimismo, también ofrece 
un espacio de comunidad y cuidado. Las comunidades en línea como Queering the 
Map83 proveen de caminos a través de los cuales construir comunidad y redefinir, en 
particular, el aspecto y les habitantes de las zonas rurales.84

En Norteamérica, las comunidades indígenas, sobre todo en las zonas rurales, 
también se enfrentan a desafíos de conectividad. En Canadá, las comunidades de las 
Primeras Naciones se han expresado sobre la falta de acceso a servicios de internet 
de alta velocidad asequibles. Existen zonas rurales en Canadá que, aún hoy, depen-
den de conexión por línea conmutada (o, en inglés, dial‑up), mientras que otras care-
cen de cobertura de telefonía móvil. Por ejemplo, la Auditoría General de Columbia 
Británica declaró que el 60 % de las zonas rurales alejadas y el 62 % de las zonas indí-
genas alejadas no tienen conectividad.85 Con el tiempo, se ha ido prestando cada vez 
más atención a cómo este tipo de brecha afecta, en especial, a les jóvenes, mujeres, 
personas de dos espíritus, trans y de género diverso pertenecientes a las comunida-
des indígenas.86

La investigación documental y las entrevistas detallan de qué maneras la pandemia 

81 - Avi Asher-Schapiro y David Sherfinsk, «La “brecha digital” afecta más a la población rural negra de EE. 
UU.», Thomson Reuters Foundation, 6 de octubre de 2021.

82 - Movement Advancement Project, «El lugar al que llamamos hogar: personas LGBT en zonas rurales de EE. 
UU», Movement Advancement Project, (abril 2019): iii.

83 - «Queering the Map», Queering the Map, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

84 - Movement Advancement Project, «El lugar al que llamamos hogar: personas LGBT en zonas rurales de EE. 
UU».

85 -  «Remediando la desconexión digital de las comunidades de las Primeras Naciones», Indigenous Success, 
22 de febrero de 2023.

86 - «La Asociación Canadiense de Mujeres Originarias irá a la Conferencia de la ONU sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer: el acento estará en cerrar la brecha digital de género», Native Women’s 
Association of Canada, 3 de marzo de 2023.

https://news.trust.org/item/20211006135421-xv0sj
https://news.trust.org/item/20211006135421-xv0sj
https://www.lgbtmap.org/file/lgbt-rural-report.pdf
https://www.lgbtmap.org/file/lgbt-rural-report.pdf
https://www.queeringthemap.com/
https://www.indigenoussuccess.ca/news/fixing-the-digital-disconnect-in-first-nations-communities
https://nwac.ca/media/2023/03/native-womens-association-of-canada-heads-to-un-conference-on-status-of-women-will-focus-on-closing-gender-digital-divide
https://nwac.ca/media/2023/03/native-womens-association-of-canada-heads-to-un-conference-on-status-of-women-will-focus-on-closing-gender-digital-divide
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de Covid-19 ha exacerbado los desafíos ya existentes en materia del acceso a la tec-
nología y conectividad a internet. Con el objetivo de contrarrestar algunos de estos 
desafíos, algunas organizaciones, como TransWave Jamaica, buscaron atenuar el ele-
vado precio de los datos móviles comprando tarjetas de internet móvil o datos para les 
miembres de su comunidad, incluso si esta tarea no estaba contemplada en el mandato 
inicial de la organización. 

Durante la pandemia, todo era particularmente difícil porque, claro, todo el mun‑
do estaba encerrado en casa y no todes tenían acceso a internet por cable, wifi, telé‑
fono o computadora para conectarse, conversar e interactuar con otras personas o 
participar de foros en línea.

Durante la pandemia, nuestro objetivo fue hacer más actividades en línea. Ter‑
minamos ofreciendo tarjetas de internet móvil para que la gente las colocara en su 
teléfono y pudiera conectarse. Para quienes no tenían ese tipo de acceso, la sugeren‑
cia era reunirse con sus amistades para poder conectarse. Ni bien pudimos volver a 
las reuniones presenciales, lo hicimos, porque así lográbamos la mayor convocatoria. 
Hubo una concurrencia masiva de nuestra comunidad: claramente extrañaban es‑
tar en un espacio seguro. Organizamos, más que nada, eventos en vivo, y lo seguimos 
haciendo: los hacemos virtuales para quienes no pueden asistir en persona. Y así 
pueden acceder por internet.87

Un área en la que se identificó la necesidad de mayor financiamiento tiene que ver 
con apoyar a las organizaciones LGBTI en su objetivo de brindar acceso a dispositi-
vos y redes para les miembres de su comunidad, en particular, para aquellas perso-
nas de bajos ingresos y/o que viven en zonas rurales (ver Sección 6). 

Latinoamérica y el Caribe 

En Latinoamérica y el Caribe, el factor precio es el principal determinante de la 
brecha de uso de internet en el caso de aquellas personas que tienen conectividad 
en la zona. Si bien los precios del servicio han disminuido en los últimos años, la des-
igualdad de ingresos, sumada a los impuestos asociados al servicio de internet (sobre 
todo en Ecuador y Argentina), hacen que muchas personas no puedan afrontarlos.88 
La baja calidad del servicio, los apagones eléctricos y los elevados cargos por servicio 
son obstáculos adicionales que se suman al nivel de frustración que genera el factor 
precio. 

Según el Banco Mundial, tres de cada diez personas en Latinoamérica y el Caribe 

87 - Entrevista a TransWave Jamaica.

88 - GSMA, «Brechas de conectividad en América Latina», GSMA, (marzo 2023).

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2023/03/FINAL-Brechas-de-conectividad-en-America-Latina_-LONG-report-SPANISH-DIGITAL-30-03-2023.pdf
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no tienen acceso a internet,89 una cifra que, se estima, representa a casi 230 millones 
de personas.90 Un estudio llevado a cabo por GSMA en el 2023 reveló que la brecha 
de cobertura en Latinoamérica se ubica, principalmente, en zonas alejadas o en re-
giones con características de terreno complejas. Para les autores del informe, de la 
situación anterior se desprende que cerrar tal brecha en los próximos años no será 
fácil desde el punto de vista económico.91 En la región de las Américas (incluida Nor-
teamérica), el 22 % de las poblaciones en zonas rurales carece de cobertura de red, 
mientras que apenas un 4 % puede acceder a redes 2G.92

En el Caribe, las dificultades de conectividad en las zonas rurales surgen de la fal-
ta de energía eléctrica, una cobertura de red deficiente, el elevado costo de utilizar 
las redes existentes y la pesada carga tributaria que implica ser titular de un disposi-
tivo móvil.93 En muchos países de Latinoamérica y el Caribe, adquirir tarjetas SIM y 
teléfonos celulares conlleva una carga impositiva considerable.94 En 2023, Guyana95 
eliminó el impuesto del 20 % a la compra de teléfonos celulares, en un intento por 
reducir los costos para les consumidores.96 

Durante nuestra entrevista, Colectivo LGBT do MST, con sede en Brasil, habló 
acerca de las disparidades de conectividad a internet en el caso de las comunidades 
rurales, incluidas aquellas que viven en acampamentos (campamentos temporales en 
lo que las personas ocupan la tierra de forma irregular, a la espera de que se la adju-
diquen) y en assentamentos (asentamientos a cuyas personas ya les fue otorgado el 
derecho a la tierra, y viven allí de forma permanente).97

No hay una realidad específica. La realidad específica de quienes viven en el cam‑
po es que quienes producen y viven allí y, además, están cerca de la ciudad, tienen 
la oportunidad de trabajar en ciertas dinámicas. Algunas personas pueden salir a 
trabajar, quedarse en el campo, regresar los fines de semana, asistir a las capacita‑
ciones, todo. Pero también están las que solamente pueden quedarse en el campo, 
que trabajan allí, o son docentes, o trabajan en cooperativas, o están en un campa‑
mento y tienen su producción en la tierra. Cada realidad es diferente. Hoy en día, si 
analizamos la mayoría de los territorios que abarca el MST, sí, se puede decir que 

89 - «Datos del Banco Mundial: personas que usan Internet (% de la población)», Banco Mundial, recuperado el 
10 de octubre de 2022.

90 - GSMA, «Brechas de conectividad en América Latina», 5.

91 - GSMA, 5.

92 - «Cobertura de redes móviles».

93 - Lester Henry, «Cerrar la brecha digital entre los mundos urbano y rural y emplear tecnología para la  
erradicación de la pobreza: retos y brechas», Naciones Unidas, (2019).

94 - Para mayor información sobre impuestos globales aplicables a telefonía móvil: GSMA, «Repensando la 
carga impositiva de la telefonía móvil para mejorar la conectividad», GSMA, (febrero 2019).

95 - ILGA Mundo clasifica a Guyana dentro de la región de ILGA North America & the Caribbean.

96 - «Parlamento guyanés elimina impuestos a teléfonos celulares», Loop News, 21 de julio de 2023.

97 - «¿Qué es el MST?», MST Brasil, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Henry-Bridging-Digital-Divide.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/02/Henry-Bridging-Digital-Divide.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2019/02/Rethinking-mobile-taxation-to-improve-connectivity_Feb19.pdf
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2019/02/Rethinking-mobile-taxation-to-improve-connectivity_Feb19.pdf
https://caribbean.loopnews.com/content/guyanese-parliament-removes-taxes-cell-phones
https://www.mstbrazil.org/content/what-mst
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hay bastante acceso, porque las empresas de telefonía e internet han logrado llegar 
a varios lugares del mundo a los que, hace diez años, no llegaban. Ha habido muchos 
avances tecnológicos, pero no se puede decir que todes tienen wifi en todos lados. 
Todes pueden cargar saldo en su teléfono celular y, así, tener acceso a internet du‑
rante la semana. Por lo general, hacen una recarga de saldo mensual, y luego van 
guardando los datos móviles para poder navegar durante todo el mes. Depende de 
cada realidad, porque son múltiples. Para algunas personas, el acceso es mayor; para 
otras, no tanto.98

La brecha de género es un elemento destacado en la brecha urbano-digital de La-
tinoamérica y el Caribe. Se estima que cuatro de cada diez mujeres en la región care-
cen de conexión a internet (por falta de conectividad y/o costos).99 En Latinoamérica, 
las investigaciones revelan que las mujeres que viven en zonas rurales, en particular, 
las agricultoras, se encuentran en especial situación de desventaja en materia de ac-
ceso a internet, que sirve para acercar a la comunidad agrícola a servicios bancarios 
y financieros, previsiones meteorológicas y otros beneficios comerciales. Las muje-
res que viven en zonas rurales y que tienen bajos niveles de escolarización son las 
que menos probabilidades tienen de conectarse a la red.100 Por lo tanto, cuando se 
trata de estar en línea, existe un círculo vicioso de conectividad deficiente que se 
retroalimenta todo el tiempo. 

Durante nuestra entrevista con Colectivo LGBT do MST, también se abordaron 
las disparidades a las que se enfrentan las personas negras que viven en zonas rura-
les y en situación de pobreza. 

Hay casos de personas blancas que, incluso si se trata de personas LGBT, son, por 
ejemplo, un hombre con privilegio que nació en una familia con condiciones ape‑
nas un poco mejores y tuvo la oportunidad de estudiar e ir a la universidad: alguien 
que tuvo el derecho, así haya sido a través de un programa de asistencia social o 
educación privada, de acceder a un mejor puesto de trabajo y a mejores ingresos. 
Y después está el caso de una persona negra, para quien rigen diferencias de clase, 
diferencias sociales, y hasta diferencias de etnia. Una persona negra que no tiene 
acceso a todo lo anterior porque, a lo largo de la historia, le ha sido negado, porque 
es negra, porque es pobre, porque no puede ir a la universidad.

Si hablamos así de quienes viven en la ciudad, que son personas negras, que son 
pobres, ni hablar de la situación para quienes viven en el campo, que casi no han 

98 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

99 - «Instan a cerrar la brecha digital de género para lograr la autonomía de las mujeres y la igualdad sustantiva 
en América Latina y el Caribe», Naciones Unidad, 8 de febrero de 2023.

100 - Manuel Otero, Marcelo Cabrol, Rossana Polastri, y Christiaan Monden, «Desigualdad digital de género 
en América Latina y el Caribe».

https://www.cepal.org/es/comunicados/instan-cerrar-la-brecha-digital-genero-lograr-la-autonomia-mujeres-la-igualdad
https://www.cepal.org/es/comunicados/instan-cerrar-la-brecha-digital-genero-lograr-la-autonomia-mujeres-la-igualdad


38

2. ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD A INTERNET

38

tenido escolarización, que son personas negras, LGBT, y que viven en zonas donde 
casi no hay cobertura telefónica. Sí, hay muchas diferencias.101

La etapa de investigación documental y entrevistas arrojó que, en Latinoamérica, 
la pandemia de Covid-19 agravó los desafíos existentes en cuanto al acceso a la tec-
nología y la conectividad a internet. Por ejemplo, en Brasil, durante la pandemia, Co-
lectivo LGBT do MST observó que la población de zonas rurales con poca cobertura 
telefónica y de internet no podía acceder a programas digitales sin antes trasladarse 
a pueblos o ciudades en las cercanías. 

Durante la pandemia, cuando transitábamos el proceso de aislamiento social, 
pensábamos todo el tiempo en alternativas para continuar organizando capacita‑
ciones e investigaciones políticas para las personas LGBT, que no podíamos hacer 
de manera presencial. Creamos una plataforma con los cursos para que la gente pu‑
diera seguir estudiando y capacitándose, pero muchas personas no tenían forma de 
acceder. Porque estaban en su territorio, en el asentamiento, en el campamento, en 
zonas rurales que no cuentan con buena cobertura telefónica. Dicho de otro modo, 
incluso teniendo un teléfono, hay que estar en la ciudad para poder utilizarlo. Tam‑
bién sucede que, si vas a un sitio a mayor altura en el campo, pierdes señal, o, incluso 
si tienes señal, no es suficiente para navegar por internet. Y también está el tema 
del precio de los datos móviles que hacen falta para ver una clase de dos horas en 
una plataforma como Zoom. Ese era un factor limitante de mucho peso. Creo que en 
otros momentos no nos resultó tan difícil. Por un lado, internet es un mundo de po‑
sibilidades. Las redes sociales, e incluso WhatsApp, han facilitado mucho las cosas. 
Pero, durante el aislamiento social, nos dimos cuenta de cómo terminó obstruyendo 
el proceso de formación y la continuidad de auto-organización de estos colectivos en 
sus actividades de reflexión sobre las dificultades que tienen las personas LGBTI en 
las zonas rurales.102

Si bien algunas personas tuvieron la oportunidad de desplazarse y, así, mitigar al-
gunos inconvenientes de conectividad, ello trajo aparejada una nueva serie de ries-
gos, concretamente, la exposición al Covid-19 y, para las personas no cisgénero, los 
riesgos inherentes a desplazarse en público. Fuera de Brasil, hubo un aumento en las 
intervenciones policiales y en los arrestos de personas LGBTI que se desplazaban 
durante los períodos estrictos del aislamiento.103 

Durante la pandemia, en especial, nos enfrentamos a varios riesgos: el riesgo a la 
salud, el riesgo de violencia, al que nos enfrentamos en todos lados. Si pensamos en 
una persona, sobre todo una persona no cisgénero y, en especial, una persona trans‑

101 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

102 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

103 - «El impacto de la pandemia de Covid-19 en los derechos humanos de las personas LGBT».
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género que camina por la calle, esa persona está expuesta a un riesgo mucho mayor 
de violencia. Esto es válido, particularmente, para quienes no viven en la ciudad, que 
solo van allí para lo cotidiano, como ir a un mercado o un centro de salud, si es que 
no hay uno en la zona donde viven.104

En Latinoamérica y el Caribe, la falta de infraestructura de red repercute muy es-
pecialmente en las personas LGBTI, muchas de las cuales también se ven marginadas 
por su raza, condición de pertenencia a la población indígena y/o género. El proceso 
de conexión a internet implica incorporar infraestructura y dispositivos que faciliten 
la conectividad, pero, además, dirigir los esfuerzos a velar por la seguridad de quie-
nes sufren acoso, sea en el mundo virtual o el no virtual.

Asia

Pese a tener algunas de las conexiones a internet más veloces y avanzadas del 
mundo, Asia Sudoriental tiene también obstáculos de conectividad vinculados al fac-
tor asequibilidad. Incluso en aquellos países con tasas de penetración de internet su-
periores, la distribución del acceso no necesariamente es uniforme.105 Por ejemplo, 
Indonesia tiene un índice de penetración de internet relativamente alto, del 66 % al 
2022, pero esta cifra es válida, en gran medida, para las islas de Java y Sumatra.106 En 
las islas rurales, los niveles de energía eléctrica, infraestructura y titularidad de dis-
positivos son menores. En Indonesia, las comunidades rurales han ingeniado una se-
rie de mecanismos para superar los obstáculos de conectividad, recurriendo a tecno-
logías alternativas como las radios comunitarias. Durante la pandemia de Covid-19, 
los grupos comunitarios utilizaban radios gestionadas localmente para, entre otros 
fines, divulgar información sobre el Covid-19, facilitar el aprendizaje a distancia para 
las infancias y denunciar episodios de violencia doméstica.107

En Afganistán, las comunidades tienen que hacer frente a datos móviles muy cos-
tosos y velocidades de internet muy lentas. La red 2G se extiende a casi el 50 % de la 
población, pero solo 6 millones de personas (de un total de más de 40 millones) tienen 
acceso a la red 3G. El precio por 1 GB de datos móviles puede ser de hasta USD 1–2, lo 
cual se vuelve insostenible para quienes no tienen empleo permanente o trabajan por 
temporadas. En las zonas rurales, el nivel de conectividad es aún menor por la falta de 
infraestructura de telecomunicaciones. Para las personas LGBTI, cuyas probabilidades 
de encontrar trabajo son menores a causa de políticas discriminatorias, estos valores 

104 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

105 - «Construyendo una internet para el futuro de Asia Sudoriental», Kearney, 5 de junio de 2023.

106 - «Personas que usan Internet (% de la población) - Indonesia», Banco Mundial, recuperado el 30 de 
noviembre de 2023.

107 - Indri Sri Sembadra y Misiyah, «Radio Comunitaria de Mujeres: cómo la población isleña y montañesa 
hace frente a los efectos del Covid-19 en la Indonesia rural», GenderIT.org, 12 de diciembre de 2022.

https://www.kearney.com/service/digital-analytics/digital/article/-/insights/building-an-internet-for-the-future-of-southeast-asia
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?locations=ID
https://genderit.org/feminist-talk/womens-community-radio-how-islanders-and-mountain-residents-are-coping-impact-covid
https://genderit.org/feminist-talk/womens-community-radio-how-islanders-and-mountain-residents-are-coping-impact-covid


40

2. ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD A INTERNET

40

terminan siendo prohibitivos. Esta situación se ha agravado con el regreso del movi-
miento talibán al poder, que ha acrecentado la inestabilidad financiera.108 

Asia Meridional tiene la brecha de género más grande de todo el mundo en cuanto 
a uso de internet en el celular. Más mujeres han logrado conectarse desde el comien-
zo de la pandemia de Covid-19, pero esa cifra se ha estancado a partir del 2022.109 Se-
gún datos de GSMA, una vez que las mujeres acceden a un smartphone propio, el uso 
que hacen de internet es equiparable al de los hombres. Sin embargo, la titularidad 
de smartphones es un área en la que existen, todavía, enormes brechas de género. 
Entre las problemáticas recurrentes figuran el menor poder de decisión (al momento 
de elegir un dispositivo), índices de desempleo y escasos niveles de alfabetización 
digital.110 En Afganistán, las mujeres no pueden acceder libre e independientemente 
a un teléfono. Esto se debe a regulaciones del gobierno talibán que prohíben que las 
empresas de telecomunicaciones vendan tarjetas SIM a las mujeres.111 En Pakistán, 
casi el 30 % de las mujeres con bajos ingresos comentaron que el factor precio sirve 
de barrera a que sean titulares de un teléfono celular.112 El uso de datos móviles tam-
bién se ve influenciado por la edad y el género: en Bangladesh, por ejemplo, la brecha 
de género en telefonía móvil es del 17 % para las personas de entre 18 y 24 años, y de 
casi el triple —un 46 %— para personas de 55 años en adelante.113 

India, Pakistán y Bangladesh también presentan disparidades en cuanto a asequi-
bilidad relacionadas con el género, que coinciden, a su vez, con la brecha salarial de 
género. Al 2018, en India, las mujeres ganaban cuatro veces menos que los hombres 
y tenían niveles inferiores de formación. La media de años de escolarización en las 
mujeres es la mitad que la de los hombres, lo cual incide, además, en el nivel económi-
co de ambos grupos.114 Varios estudios han demostrado la interrelación entre nivel 
de ingresos, educación y uso de telefonía celular. Por ejemplo, en Myanmar, concluir 
los estudios secundarios eleva las probabilidades de utilizar un dispositivo móvil al 
55 %. En el caso de finalizar los estudios terciarios, ascienden al 378 %. Del mismo 
modo, las probabilidades aumentan en un 84 % si se tiene un empleo.115

Durante la entrevista con una organización con sede en India, planteamos la falta 
de datos en torno a problemáticas de conectividad específicas a las que se enfrentan 
las comunidades LGBTI de la región. Sin embargo, para la organización, los obstáculos 

108 - Artemis Akbary, «El acceso a internet por parte de la comunidad afgana queer es un arma de doble filo 
bajo el gobierno talibán», GenderIT.org, 12 de diciembre de 2022.

109 - Shanahan, «Informe 2023 sobre la brecha de género en telefonía móvil».

110 - Shanahan.

111 - Kamran.

112 -  After Access, «Entendiendo la brecha de género en el Sur Global», After Access, (2018).

113 - ONU Mujeres, 19.

114 - After Access, «Entendiendo la brecha de género en el Sur Global».

115 - After Access, 28.

https://genderit.org/feminist-talk/afghan-queer-communitys-access-internet-double-edged-sword-under-taliban-rule
https://genderit.org/feminist-talk/afghan-queer-communitys-access-internet-double-edged-sword-under-taliban-rule
https://afteraccess.net/wp-content/uploads/2018-After-Access-Understanding-the-gender-gap-in-the-Global-South.pdf
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emergentes tienen que ver con la asequibilidad y la titularidad de dispositivos.
 

Hablando con total sinceridad, no hay datos en India con los que se pueda hacer 
un mapa de cuántas personas no pueden conectarse por cuestiones específicas de 
diversidad de género e identidades sexuales. Tampoco hay datos que nos permitan 
hablar de lo que sí es posible costear para estas comunidades, ni explorar cuál es 
la brecha urbano-rural. Sin embargo, en el trabajo que hemos llevado a cabo para 
entender lo que hemos desarrollado, queda claro que una de las dificultades es la 
asequibilidad. Se desprende de una mirada muy sistémica: no se debe, meramente, 
a no contar con los recursos suficientes. Es una cuestión sistémica porque, también, 
responde a un tipo de mentalidad. Y entra en juego el estigma social. También hay 
algunas leyes que no ayudan ni facilitan el acceso a los recursos. Por ejemplo, en 
India, una persona trans necesita tener un certificado de autodeterminación de gé‑
nero emitido por el gobierno local. Si no cuenta con tal certificado, no puede tener 
acceso a estudios o a oportunidades de empleo, lo que inevitablemente lleva a la 
persona a una situación de pobreza. Si no se accede a cierto nivel de estudios, no se 
consigue cierto tipo de trabajos, y no es posible hacerse de recursos suficientes para 
vivir de forma independiente. Esto luego lleva al problema de la asequibilidad, y a la 
imposibilidad de costear un servicio de internet estable. O comprar un dispositivo. O 
sea, no es que no tengan dispositivos, pero hablo de los dispositivos que usamos. Por 
ejemplo, los smartphones. Porque también se puede usar un Nokia, pero ni siquiera 
tiene conexión a internet. El límite de lo que sea posible costear está sujeto al nivel de 
ingresos y a las oportunidades que se tengan. Por eso pienso que es un tema sistémi‑
co: porque, dentro de nuestro sistema, son pocas las oportunidades creadas para las 
personas queer y trans con las que puedan darse el lujo de comprar un dispositivo.116

Además, las barreras a la asequibilidad nacen de los obstáculos inherentes al es-
tigma social. Une de les entrevistades dio un ejemplo de cómo internet deja de ser 
una prioridad ante otras preocupaciones apremiantes, por ejemplo, las de alimenta-
ción y vivienda. 

En India hay muchísimo estigma en torno a la identidad. No se considera parte de 
la cultura. Los derechos de las personas queer y trans son percibidos como ideología 
occidental. Expresarte de una forma diferente y trascender la binariedad de géne‑
ro no es algo que se perciba como muy propio de una persona india. Sigue siendo 
una sociedad sumamente restringida al espacio dentro de la binariedad. Pienso que 
cuando alguien logra salir y quiere ir más allá de la binariedad, esa persona sufre mu‑
cha violencia por parte de su familia de origen. Tu familia te abandona. No te ayuda 
a tener acceso a recursos. En ese momento, la prioridad se vuelve buscar refugio, ali‑
mento, vivienda o empleo para poder subsistir. Creo que, en esa lista de prioridades, 

116 - Entrevista a TARSHI.
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donde también están los servicios de salud —y, por cierto, hay una brecha abismal 
en el acceso a la salud por parte de las personas queer y trans—, la tecnología pasa a 
un segundo plano. La asequibilidad, por lo tanto, es un problema, porque hay otras 
áreas que es necesario priorizar por el estigma o por la configuración cultural que 
rige para ti en la sociedad.117

Otro grupo que debe hacer frente a disparidades en cuanto al acceso a internet 
son las personas refugiadas, algunas de las cuales son también LGBTI. En nuestras 
conversaciones con miembres de la oficina de ILGA Asia, se comentó que las per-
sonas LGBTI desplazadas y/o que viven en zonas de conflicto constituyen un grupo 
especialmente excluido en lo referente a la brecha digital.118 En Jordania, el 23 % de 
las personas refugiadas sirias no tiene internet en el hogar. Durante la pandemia, las 
infancias, en particular, tuvieron dificultades por el cambio que supuso la modalidad 
de aprendizaje en línea. Al respecto, el 46  % de les participantes de una encuesta 
de ACNUR indicó que sus hijes no tuvieron acceso a la plataforma educativa ofreci-
da por el gobierno.119 Si bien, en lo reciente, Jordania expidió permisos de trabajo a 
personas refugiadas sirias (ningún otro tipo de persona refugiada tiene autorización 
para trabajar) y el ACNUR se ocupa de brindar ayudas en efectivo a 13 500 personas 
que, a su entender, son las más vulnerables, son muches les refugiades en situación 
de desempleo o cuyos salarios no alcanzan en el hogar.120 De esta manera, los ser-
vicios de wifi y datos móviles terminan siendo inaccesibles para quienes no tienen 
ingresos o empleo informal o para quienes subsisten gracias a las ayudas en efectivo. 
En Cox’s Bazar, en Bangladesh, que alberga a personas refugiadas rohinyás de Myan-
mar, el acceso a internet es muy inestable, lo cual se explica por la limitada cobertura 
de redes 2G y 3G en apenas ciertas zonas. Si bien hay fibra disponible en los asen-
tamientos adyacentes, así como infraestructura en las afueras del campamento, les 
refugiades del campamento en particular quedan excluides de tal acceso.121 Aunque 
es un área fuera del alcance de este informe, el análisis del acceso a internet para 
las personas LGBTI que transitan situaciones de conflictos y desastres naturales es 
fundamental y requiere de análisis a futuro.  

117 - Entrevista a TARSHI.

118 - Reunión con la oficina de ILGA Asia.

119 - Merissa Khurma, «Infancia interrumpida: el caso de las infancias refugiadas sirias», Wilson Center, 18 de 
junio de 2021.

120 - «Las ayudas en efectivo traen asistencia vital y esperanza a familias sirias refugiadas en Jordania», 
ACNUR Jordania, 29 de enero de 2023; «Jordania expide un número récord de permisos de trabajo a personas 
refugiadas sirias», ACNUR, 25 de enero de 2022.

121 - «Datos móviles y conectividad en campamentos de personas refugiadas rohinyás», NetHope, septiembre 
2020.

https://www.unhcr.org/jo/23369-cash-assistance-provides-vital-aid-and-hope-to-syrian-refugee-families-in-jordan.html
https://www.unhcr.org/jo/23369-cash-assistance-provides-vital-aid-and-hope-to-syrian-refugee-families-in-jordan.html
https://www.unhcr.org/us/news/news-releases/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees
https://www.unhcr.org/us/news/news-releases/jordan-issues-record-number-work-permits-syrian-refugees
https://nethope.org/programs/connectivity-and-infrastructure/data-connectivity-in-the-rohingya-refugee-camps/
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Oceanía 

En las islas del Pacífico, hay una amplia variabilidad en el precio de los datos móvi-
les: así, 1 GB puede costar hasta USD 35,60 en la pequeña isla de Palau; USD 13,50 
en las Islas Marianas del Norte; USD 5,20 en Fiji; y USD 2,20 en Papua Nueva Gui-
nea.122 Si bien en Papua Nueva Guinea los precios son inferiores, el elevado costo de 
vida de la región hace que tales valores sean inasequibles para muches residentes. 
Por su parte, en los Estados Federados de Micronesia y las Islas Salomón, los datos 
móviles también tienen precios exorbitantes.123

La región del Pacífico no tiene acceso aún a la red más amplia de cables submari-
nos, que ofrecen un servicio más estable que el de internet satelital. Estos cables, por 
lo general, conectan con Australia, países asiáticos o la isla de Hawái. En ocasiones, 
la ampliación del acceso puede verse impedida por características del entorno: por 
ejemplo, en enero de 2022, los tsunamis que sobrevinieron luego de la erupción del 
volcán Hunga Tonga terminaron dañando el cable de internet del país (que conecta 
con Fiji). Los trabajos de reparación tras la tormenta insumieron cinco semanas, du-
rante las cuales el país entero quedó sin acceso a internet de alta velocidad.124 

En general, la lejanía y la distancia entre las islas del archipiélago del Pacífico hace 
que la conectividad y la potencia de señal sigan presentándose como obstáculos, in-
cluso cuando ha habido mejoras en el desarrollo de la infraestructura. Desde Tonga, 
nuestre entrevistade expuso algunas de las problemáticas de acceso: 

A pesar de que en Tonga operan dos empresas de red, hay ciertas zonas en las que 
es posible trabajar, incluso aquí en la isla principal. Sin embargo, en las zonas rura‑
les, hay sectores donde, según la ubicación, opera una sola. Es un ejercicio bastante 
costoso, porque implica tener un teléfono con dos tarjetas SIM, para ir usando una 
cuando la otra deja de funcionar. Pero, también sucede que vas a determinada zona 
y no funciona ninguna, porque no hay ninguna red disponible. Además, los valores 
son altísimos. La conexión wifi aquí cuesta una fortuna, y es porque que estas empre‑
sas en Tonga no ofrecen paquetes ilimitados o planes de ese estilo. Es muy costoso. 
Costosísimo.

Incluso un paquete de datos de TOP 10 o TOP 50 se agota en dos días; es un 
precio absurdo. En nuestro trabajo, 35 GB se gastan tranquilamente en apenas tres 
días: subir y transferir archivos consume datos como si no hubiera un mañana.125

122 - «El costo del acceso a internet en Palau: un análisis comparativo», ISP, 23 de junio de 2023.

123 - UNCTAD, «Capítulo II: Infraestructura digital y uso de TIC en la región del Pacífico», UNCTAD, (2022).

124 - «Volcán de Tonga: servicio de internet restaurado a cinco semanas de su erupción», BBC, 22 de febrero de 
2022.

125 - Entrevista a Tonga Leitis Association.

https://isp.page/news/#gsc.tab=0
https://unctad.org/system/files/official-document/dtlecdc2022d4_ch2_en.pdf
https://www.bbc.com/news/world-asia-60458303
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Si bien se ha avanzado en cerrar las brechas digitales entre el mundo urbano 
y el rural, este es un tema vigente y central en materia de inclusión digital. Por 
ejemplo, según el Índice de Inclusión Digital de Australia, a pesar de que se están 
cerrando algunas brechas, hay otras que todavía persisten entre las zonas urbanas 
y rurales. 

En 2021, las áreas metropolitanas registraron un índice promedio de 72,9 (1,8 
puntos por encima del valor nacional). Sin embargo, las áreas regionales registraron 
un índice de 67,4; es decir, 3,6 puntos menos que el valor nacional, y 5,5 menos que 
la región metropolitana en Australia.126

En particular, el índice destaca que las personas que menos acceso tienen son 
aquellas mayores de 75 años, las que usan exclusivamente teléfonos celulares, las 
que no tienen estudios secundarios, las que viven en viviendas sociales y las que 
tienen bajos ingresos.127 Las investigaciones ponen de manifiesto que las personas 
LGBTI en Australia están más expuestas a situaciones de desempleo, falta de vi-
vienda y pobreza.128 Según un estudio elaborado en 2020, una de cada tres personas 
trans y de género diverso carece de vivienda: una cifra mucho más elevada que aque-
lla vigente para la población general. Además, del total de participantes encuestades, 
el 31,3 % de les encuestades LGBTI informó tener ingresos inferiores a AUD 400 por 
semana (un valor por debajo de los AUD 457 que delimitaban la línea de pobreza al 
momento de llevarse a cabo el estudio).129 Por lo tanto, si bien no hay datos específi-
cos sobre el acceso a internet por parte de las personas LGBTI, es posible inferir que 
esta población se superpone, en parte, con aquella cuyo acceso está restringido por 
barreras económicas. 

Durante nuestra entrevista con Tonga Leitis Association, un tema clave fue el ac-
ceso a internet. De las 170 islas que conforman la nación de Tonga, 40 están habita-
das. El nivel de conectividad varía considerablemente según la ubicación. 

Conectarse a internet siempre es un problema aquí, sobre todo cuando hay que 
desplazarse hacia las islas periféricas, donde la conexión es muy limitada. No te‑
nemos acceso, salvo que estemos en la isla principal: si pasa algo, hay que avisarlo 
por llamada telefónica. Si te quedas sin saldo, hay que buscar un lugar desde donde 
conectarse, de alguna manera, con la isla principal, si estás en la zona de Ha’apai 
o Vava’u, o contactarte con la persona local de la zona para que te ayude. En una 
oportunidad, recuerdo que estábamos ofreciendo uno de nuestros programas de 

126 - Julian Thomas, et al., «Índice de Inclusión Digital de Australia: 2021», Melbourne: RMIT, Swinburne 
University of Technology y Telstra, (2021): 5.

127 - Julian Thomas, et al., «Índice de Inclusión Digital de Australia», 6.

128 - Equality Australia, «Vivencias de pobreza de la comunidad LGBTIQ+», Equality Australia, (abril 2023): 2.

129 - Equality Australia, «Vivencias de pobreza de la comunidad LGBTIQ+», 3.

https://assets.csi.edu.au/assets/research/Australian-Digital-Inclusion-Index-2021-Report.pdf
https://equalityaustralia.org.au/wp-content/uploads/2023/04/Equality-Australia-Submission-to-the-Senate-Inquiry-into-the-Nature-and-Extent-of-Poverty-in-Australia-1.pdf
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concientización de VIH en una de las islas cuando, de la nada, llegó un ciclón que 
arrasó por completo la zona. De repente, no teníamos dónde ir. Quedamos varades 
algunos días hasta que todo se resolvió. Es así: no hay conexión. Incluso estando en 
la isla principal de Ha’apai o en la de Vava’u, hay momentos del día en los que es 
imposible conectarse a internet.130

En la práctica, la falta de cobertura de red hace que el trabajo de divulgación en 
las islas sea una tarea compleja. Los gastos no surgen solamente del pago de datos 
móviles, sino también del costo de transportar el material impreso para los even-
tos y las presentaciones. Además de afrontar los pasajes aéreos, de alrededor de 
USD 200–300 para un billete ida y vuelta al archipiélago de Ha’apai o al de Vava’u, la 
organización también paga un monto adicional para transportar el material impreso, 
porque se excede el límite de peso del equipaje de mano.131 

Como muchos de los materiales están en línea, nuestro objetivo es imprimir lo 
menos posible. Además, solo podemos transportar equipaje hasta cierta cantidad de 
kilos, pero también tenemos que llevar ropa, calzado, elementos de higiene y otras 
cosas en ese pequeño avión, salvo que nos traslademos por ferry. Pero si se va hasta 
las islas periféricas, ese recorrido insume unas 24 horas. El ferry nos permite llevar 
más equipaje de mano, pero, en el avión, solo podemos transportar hasta 15 kilos. 
Si llevamos materiales impresos, para así ahorrarnos el conectarnos a datos móviles, 
eso cuesta unos USD  100–150 adicionales de equipaje, pero no nos queda alter‑
nativa. Es la opción que tenemos. Porque, a veces, llevamos el proyector y todos los 
elementos, pero en algunas islas no tenemos forma de utilizarlos, y ahí tenemos que 
enviar todo a imprimir y es un problema. En todo lo que hacemos, tenemos que pen‑
sar estratégicamente cómo hacer nuestro trabajo sin depender de datos móviles. A 
veces esto significa empacar apenas tres mudas de ropa y lavarlas todos los días. Así 
podemos transportar el resto de las cosas.132

Un estudio sobre la región del Pacífico, llevado a cabo en Samoa, Tonga y Papua 
Nueva Guinea, reveló que la brecha de género es una problemática vigente, sobre 
todo en zonas alejadas. En Papua Nueva Guinea, las mujeres tienen mayores proba-
bilidades de vivir en zonas rurales y menores probabilidades de tener un trabajo for-
mal (38 %). Además, suelen enfrentarse a marcadas brechas salariales (en promedio, 
las mujeres aportan a sus hogares, como mínimo, un 50 % menos, en comparación 
con los hombres). Todos estos factores influyen tanto en la asequibilidad como en 
la brecha de conectividad.133 Es importante continuar investigando las experiencias 
particulares de las personas LGBTI y su capacidad de conexión en la región del Pacífi-

130 - Entrevista a Tonga Leitis Association.

131 - Entrevista a Tonga Leitis Association.

132 - Entrevista a Tonga Leitis Association.

133 - A4AI, «Puntajes de la brecha digital de género en la región del Pacífico», A4AI, (marzo 2022): 14.

https://a4ai.org/wp-content/uploads/2022/03/Pacific-Digital-Gender-Scorecards.pdf
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co, sobre todo teniendo en cuenta que, en varias de sus islas, los actos sexuales entre 
personas del mismo sexo son objeto de criminalización, lo que lleva a la discrimina-
ción y marginación de muchas personas LGBTI.134

134 - PNUD, «Recursos y necesidades de la juventud vulnerable y marginada en materia de alfabetización, 
seguridad y participación digitales», PNUD, 17 de mayo de 2022; John Curtis, Anna Dickson, Eleanor Gadd y 
Timothy Robinson, «Derechos y problemáticas LGBT+ en las islas del Pacífico», Biblioteca de la Cámara de les 
Comunes, (marzo 2022).

https://www.undp.org/publications/resources-and-needs-vulnerable-and-marginalized-young-people-digital-literacy-safety-and-participation
https://www.undp.org/publications/resources-and-needs-vulnerable-and-marginalized-young-people-digital-literacy-safety-and-participation
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9502/
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Discapacidad y accesibilidad 
digital 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que, aunque la ma-
yoría del mundo tiene acceso a internet, no todas las personas utilizan este recurso; 
en este sentido, un aspecto importante de cerrar la brecha digital tiene que ver con 
trascender la cuestión de acceso y empezar a pensar en la de «uso significativo».135 
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), asimismo, advierte que 
reflexionar sobre la brecha digital no implica pensar únicamente en «acceso “para 
quién”, sino “para qué”; es decir, contenido significativo que empodere a las perso-
nas».136 ¿Cómo garantizar, entonces, que todo el mundo tenga la opción de usar in-
ternet de manera significativa? En esta sección se abordarán las cuestiones de inclu-
sión de las personas con discapacidad, accesibilidad lingüística y censura en línea. 

Una dimensión importante de la accesibilidad digital es reconocer que internet 
no fue creada ni diseñada para todo el mundo. El acceso y el contenido son limitados, 
sobre todo para las personas LGBTI que viven con alguna discapacidad. Las personas 
con discapacidad, además, tienen más probabilidades de enfrentarse a dificultades 
económicas y de acceso en lo que a conectividad se refiere. En Europa, este grupo 
tiene mayores índices de pobreza y de desempleo, y menores índices de escolariza-
ción.137 En 2018, por ejemplo, el índice de empleo fue del 50,8 % para las personas con 
discapacidad, frente a un 75 % para aquellas sin discapacidad alguna. Las personas 
con discapacidad que sí tienen empleo están expuestas a obstáculos tales como con-
tratos precarios, bajos salarios y el no cumplimiento de las protecciones laborales. 
En el Reino Unido, la brecha salarial afecta también a las personas con discapacidad, 
quienes perciben un 15 % menos de ingresos que las personas sin discapacidad.138

En lo que a titularidad de dispositivos se refiere, los factores de asequibilidad y 
usabilidad despliegan un papel importante en la brecha digital de la discapacidad. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen menores 
probabilidades de ser titulares de dispositivos con los que conectarse a internet, si 
bien los índices de conectividad son similares.139 En México, la brecha de discapaci-
dad es del 18 % en cuanto a titularidad de teléfonos celulares, y asciende al 37 % en 

135 -  «El uso de internet en zonas rurales y urbanas», UIT, recuperado el 20 de diciembre de 2023.

136 - APC, «Cerrando la brecha digital de género desde una perspectiva de derechos humanos: presentación 
de la APC a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos», APC, (febrero 2017): 6.

137 - Fundación ONCE y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, «Una economía digital 
inclusiva para las personas con discapacidad», OIT, (febrero 2021).

138 - Fundación ONCE y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, «Una economía digital 
inclusiva para las personas con discapacidad».

139 - Perrin y Atske, «La población estadounidense con discapacidad tiene menos probabilidades de ser titular 
de dispositivos digitales que sus pares sin discapacidad».

https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/internet-use-in-urban-and-rural-areas/
https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_OHCHR_BridgingGenderDigitalDivideHumanRightsPerspective_0.pdf
https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_OHCHR_BridgingGenderDigitalDivideHumanRightsPerspective_0.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_769852.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_769852.pdf
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el caso de smartphones. Esta cifra representa una brecha de discapacidad del 38 % 
en cuanto a uso de internet móvil.140

También se observan claras relaciones entre la brecha digital de género y la disca-
pacidad. Como señalan algunos datos de la OMS, las mujeres tienen mayores proba-
bilidades de tener alguna discapacidad.141 Según el informe de GSMA, es un grupo en 
el que la tasa de titularidad de teléfonos celulares es baja y, además, es el que menos 
probabilidades tiene de ser titular de un teléfono inteligente o smartphone. Incluso 
en aquellos países con brechas de género no tan marcadas en cuanto a titularidad 
de teléfonos celulares, esta brecha se hace presente y se cruza con la de discapaci-
dad. Si bien las mujeres con discapacidad expresan que, gracias a sus teléfonos, son 
capaces de completar muchas tareas, el beneficio total derivado de los dispositivos 
móviles es menor en el caso de las personas con discapacidad.142 Es posible inferir, 
entonces, que, al menos, parte de este fenómeno se debe a la ausencia de un para-
digma de diseño universal. Asimismo, las mujeres con discapacidad se enfrentan a 
menores niveles de conectividad a internet, por lo que las brechas de género y de 
discapacidad son, en su caso, del 80 % en Pakistán y Uganda, del 75 % en Kenia, del 
44 % en México y del 43 % en Brasil.143

Sin embargo, los índices de uso de internet en el caso de personas con discapa-
cidad también pueden ser altísimos, si bien esto varía en función de la experiencia 
individual de le usuarie, del tipo de discapacidad y del contexto. Según un estudio 
llevado a cabo en Suecia, las personas con TDAH, autismo y trastorno bipolar usan 
internet mucho más que aquellas personas con otras discapacidades. Además, el es-
tudio reveló que quienes padecen de sordera y/o alguna discapacidad motriz utilizan 
internet en mayor proporción que aquellas personas con discapacidad visual. Si bien 
el nivel de uso de internet variaba según cada participante, el equipo de investiga-
ción observó que un grupo más extenso de elles se sentía excluido digitalmente en 
comparación con les participantes en Suecia sin discapacidades.144

En cuanto a la digitalización, en particular, desde la pandemia de Covid-19, algu-
nos estudios han puesto de manifiesto las dificultades que las modalidades de trabajo 
remoto representan para las personas con discapacidad, debido a la falta de disposi-
tivos en el hogar.145 Otros sostienen que el trabajo remoto y las actividades virtuales 

140 - Fundación ONCE y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, 14.

141 - Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial, «Informe mundial sobre la discapacidad», OMS, 
(2011).

142 - Clara Aranda Jan y Matt Shanahan, «La brecha digital en la intersección entre género y discapacidad», 
GSMA, 16 de julio de 2020.

143 - Aranda Jan y Shanahan, «La brecha digital en la intersección entre género y discapacidad», 26.

144 - Stefan Johansson, Jan Gulliksen y Catharina Gustavsson, «Brecha digital de la discapacidad: uso de 
internet, smartphones, computadoras y tablets en personas con discapacidad en Suecia», Universal Access in the 
Information Society 20, (2021).

145 - Fundación ONCE y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, 18.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/blog/the-digital-divide-at-the-intersection-of-gender-and-disability/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-020-00714-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-020-00714-x
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han aumentado la accesibilidad para las personas con discapacidad.146 En particular, 
las personas con discapacidades motrices valoran el no tener que trasladarse (a me-
nudo, en medios de transporte público inaccesibles) ni desplazarse por oficinas que 
no han sido pensadas para usuaries de sillas de ruedas. Asimismo, las personas con 
enfermedades crónicas y aquellas con alguna discapacidad intelectual destacan las 
ventajas de poder tomarse más pausas;147 sin olvidar que el trabajo remoto ha dis-
minuido los riesgos de contraer Covid-19, sobre todo en el caso de personas de alto 
riesgo por afecciones preexistentes.148

La acelerada digitalización de plataformas que viene teniendo lugar desde hace 
algunos años, sobre todo tras el Covid-19, ha relegado a muches a la periferia. El 
trabajo sobre sistemas de identificación digital llevado a cabo por The Engine Room 
explora el cambio global en la adopción de sistemas de identificación digital, en par-
ticular en el mundo mayoritario. El cambio hacia la digitalización ha provocado que la 
aplicación de estos sistemas sea imprescindible para realizar tareas básicas y recibir 
asistencia del gobierno. Así, por ejemplo, en Uganda, Pakistán e Indonesia, la aplica-
ción del alivio fiscal por la pandemia estaba sujeta al haberse dado de alta en el regis-
tro de identificación digital.149 Estos sistemas, por lo general, incluyen componentes 
biométricos como escaneos del iris y de las huellas dactilares.

Los sistemas de identificación digital, por ejemplo, el sistema Aadhaar en India, 
han excluido a personas con discapacidad al incorporar escaneos de retina/iris y de 
huellas dactilares, especialmente en el caso de individues con discapacidad visual, 
parálisis cerebral y trastornos motrices.150 Este grupo ha tenido dificultades a lo lar-
go de todo el proceso de registro, así como en las etapas de autorización y verifica-
ción.151 Además, cabe la posibilidad de que tales sistemas de identificación excluyan 
a personas trans y de género diverso, debido a la implementación de diseños poco 
flexibles que han sido pensados desde la binariedad de género. En Pakistán, si bien 
hay una opción de casillero «X», pensado para el tercer género de las personas trans 
y khawaja sira152, se han registrado múltiples denuncias por discriminación por parte 

146 - Matt Gonzales, «El trabajo remoto ayuda a las personas con discapacidad a conseguir empleo», SHRM, 21 
de octubre de 2022.

147 - Jeffrey Howard, «Los beneficios que ofrece el trabajo remoto a las personas con discapacidad», 
InclusionHub, 22 de marzo de 2022.

148 - «Personas con discapacidad», CDC, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

149 - The Engine Room, Quito Tsui y Teresa Perosa, «Identificaciones digitales arraigadas en la justicia: 
experiencias e incidencia de la sociedad civil en la mejora de los sistemas», The Engine Room, (enero 2022).

150 - «Presentación en representación del Centro de Derechos de Personas con Discapacidad Sruti, Point of 
View y Crea», ACNUDH, 2017.

151 - Smriti Parsheera, «Participación de personas con discapacidad en el proyecto Aadhaar en India», 
(septiembre 2020).

152 - El nombre con el que se designa a les miembres de la comunidad del tercer género en Pakistán, también 
conocides como hijras en Asia Meridional. Para leer más sobre el tema: Amen Jaffer, «El sufismo hecho carne: 
la cultura espiritual de las comunidades del tercer género (khwaja sira) en Pakistán», LSE blogs, 8 de abril de 
2022.

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/global-and-cultural-effectiveness/pages/remote-work-helps-people-with-disabilities-land-jobs.aspx
https://www.inclusionhub.com/articles/benefits-of-remote-work
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/covid-19/people-with-disabilities-sp.html
https://www.theengineroom.org/community-call-digital-ids-rooted-in-justice/
https://www.theengineroom.org/community-call-digital-ids-rooted-in-justice/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/StandardHealth/SrutiDisabilityRightsCentrePointView_CREA.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/StandardHealth/SrutiDisabilityRightsCentrePointView_CREA.docx
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700984
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2022/04/08/sufi-spiritualism-as-a-vehicle-and-ally-for-third-gender-khwaja-siras-communities-in-pakistan/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2022/04/08/sufi-spiritualism-as-a-vehicle-and-ally-for-third-gender-khwaja-siras-communities-in-pakistan/
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del personal encargado del registro. En Indonesia, a fin de evitar que las personas 
trans sufran hostigamientos similares al momento de inscribirse en el sistema de 
identificación digital, les defensores de derechos LGBTI en el país han colaborado 
con las agencias gubernamentales para mejorar el acceso y servir de intermediaries 
y, de esa manera, proteger a las personas trans de situaciones de hostigamiento.153 

Accesibilidad

Poder hacer uso pleno de los dispositivos, así como buscar y utilizar plataformas y 
servicios en línea son cuestiones tan importantes como poder conectarse a internet 
en sí. Por lo general, el diseño de internet y de los dispositivos utilizados para tal fin 
no contemplan las características de las personas con discapacidad.154 Muchas he-
rramientas y plataformas digitales son inaccesibles sin respaldos adicionales, como 
es el caso de la tecnología de asistencia (por ejemplo, aplicaciones para aumentar el 
tamaño de la letra en pantalla, teclados con teclas de mayor tamaño para las perso-
nas con discapacidad visual, lectores de voz a texto y subtítulos en vivo para las per-
sonas sordas y/o ciegas).155 Otros desafíos que pueden afectar la participación plena 
en los espacios digitales son la falta de diseños inclusivos de discapacidad en plata-
formas y portales electrónicos gubernamentales,156 la falta de subtítulos en pantalla 
o intérpretes durante las videollamadas y presentaciones, y las opciones de diseño 
no accesibles en cuanto a colores, fuentes y tamaño de letra.157

Algunos ejemplos dejan claro cómo las opciones de diseño inclusivo amplían la 
oferta de servicios disponible para las personas con discapacidad: 

Durante la pandemia de Covid‑19, las aplicaciones móviles y los dispositivos di‑
gitales fueron particularmente útiles para llegar a grupos que sufren distintos tipos 
de discriminación y darles acceso a la información. Por ejemplo, las mujeres sordas, 
que no pueden acceder a las líneas de asistencia telefónica tradicionales, pueden 
utilizar aplicaciones y plataformas desde el teléfono celular.158

Durante la reunión con Pan Africa ILGA, el personal compartió sus esfuerzos por 
ser inclusives con personas con discapacidad y/o sin educación formal, pero reco-
noció que tales esfuerzos no son suficientes. Parte del problema se debe a que la 

153 - The Engine Room, Tsui y Perosa, «Identificaciones digitales arraigadas en la justicia», 24; 27–28.

154 - «Introducción a la accesibilidad web», W3C, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

155 - «Qué es la tecnología de asistencia», Access Computing, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

156 - Kalemera, Kapiyo y Wakabi.

157 - Paul Kimumwe, «Por qué es fundamental que las personas con discapacidad en África accedan a la 
información sobre el Covid-19», CIPESA blog, 13 de abril de 2020.

158 - PNUD, «Igualdad de género en la digitalización», 21.

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es
https://www.washington.edu/accesscomputing/what-assistive-technology#:~:text=Assistive%20technology%20can%20include%20mobility,computers%20or%20other%20information%20technologies
https://cipesa.org/2020/04/why-access-to-information-on-covid-19-is-crucial-to-persons-with-disabilities-in-africa/
https://cipesa.org/2020/04/why-access-to-information-on-covid-19-is-crucial-to-persons-with-disabilities-in-africa/
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tecnología no está diseñada en función de la accesibilidad.159 Les representantes 
de ILGA Oceania también insistieron en la necesidad de que haya más programas 
inclusivos de la discapacidad en los eventos que se organicen. Uno de los obstácu-
los enumerados fue el uso de lenguaje de señas en entornos multilingües.160 TARSHI 
compartió algunas maneras en las que buscan aumentar la accesibilidad de sus pro-
gramas: 

Parte de nuestro trabajo cuando creamos un material es preguntar cómo pode‑
mos volverlo accesible incluso para personas con discapacidad. Colocamos carteles 
de advertencia de contenido si hay destellos intermitentes en los videos; tenemos 
cursos en línea, transcripciones que es posible descargar, lectores de pantalla inte‑
grados. Tenemos una selección de material audiovisual que sirve para todas las au‑
diencias, porque tiene un ritmo tranquilo y para nada disonante. En otros casos, bus‑
camos añadir elementos para aumentar la accesibilidad. Así y todo, creo que, como 
la sociedad todavía percibe a las personas con discapacidad como un inconveniente, 
hay muy poco interés en incluirlas y crear espacios accesibles para ellas.161 

Asimismo, TARSHI resaltó que les desarrolladores de aplicaciones y plataformas 
deben centrar la atención, también, en el placer y la sexualidad de las personas con 
discapacidad al momento de diseñar aplicaciones digitales para ellas. En particular, 
se habló de la falta de accesibilidad en las aplicaciones de citas, y de la escasa infor-
mación sobre sitios accesibles en los que tener una cita, sea presencial o virtual. 

Muchas personas no están al tanto de las oportunidades de explorar el univer‑
so de las citas. Las personas con discapacidad también son seres sexuales. También 
tienen deseos de tener una cita con alguien, para lo cual necesitan saber qué luga‑
res contemplan opciones de accesibilidad para, de esa manera, ir y conocer a otras 
personas. Trabajamos muy de cerca con el tema de la sexualidad, y vemos que hay 
muches autores [para la revista electrónica] que tienen alguna discapacidad y que 
comentan la poca accesibilidad de los sitios para citas. Porque nadie piensa: «Esta 
persona es capaz de tener una cita con alguien» cuando ve a una persona con disca‑
pacidad. Entonces, no se crean los espacios para ese fin. Incluso en parques o restau‑
rantes, no hay espacios adaptados o accesibles en los que la gente pueda reunirse.162

Los últimos avances en inteligencia artificial (IA), por su parte, plantean una serie 
de desafíos y oportunidades para la inclusión de la discapacidad. Si bien las empresas 
recurren cada vez más a la IA para la creación de subtítulos automáticos integra-
dos y otras formas innovadoras de mejorar la accesibilidad de los servicios web, los 

159 - Reunión con Pan Africa ILGA.

160 - Reunión con ILGA Oceania.

161 - Entrevista a TARSHI.

162 - Entrevista a TARSHI.
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modelos de IA suelen responder a diseños desarrollados a partir de datos de entre-
namiento con sesgo que, al carecer de opciones inclusión, pueden perjudicar a las 
personas con discapacidad y a otras comunidades.163 Una política mejorada de in-
clusión de la discapacidad en el mundo de la IA implicaría escuchar las voces de más 
profesionales de diseño con discapacidad, utilizar navegación accesible por teclado, 
incorporar texto alternativo, aplicar interfaces de voz a texto y de imagen a voz, em-
plear lenguaje claro, y practicar la accesibilidad en cuanto a colores y tamaños de 
fuente.164

En relación con lo anterior, las herramientas que se nutren de la IA y de los algo-
ritmos pueden excluir y perjudicar a las personas LGBTI con sus diseños poco inclu-
sivos. Cuestiones como grupos de datos con sesgo de género (más marcado aún en 
el caso de personas de género diverso), diseño sin perspectiva de género, o la falta 
de evaluaciones de impacto de género son todos factores que contribuyen a la exis-
tencia de prácticas de diseño excluyentes. En lo que a tecnologías emergentes y ser-
vicios digitales se refiere, las personas de género diverso suelen tener menos acceso 
(y, en paralelo, exponerse a mayores riesgos) debido a que las brechas digitales no 
dan tregua.165 En particular, cuestiones difíciles de programar, como la predicción de 
la orientación sexual y el reconocimiento automático del género, afectan especial-
mente a las personas LGBTI, ya que este tipo de tecnología amenaza con reforzar 
la binariedad de género, malgenerizar (en inglés, misgender) a las personas y ex-
cluirlas de los servicios. Además, es pasible de usos indebidos que pongan en riesgo 
la seguridad de las personas. Por esta serie de motivos, algunas organizaciones de 
incidencia como Access Now y All Out han hecho un llamado para descartar estas 
herramientas por completo.166 Del mismo modo, las tecnologías emergentes a partir 
de datos biométricos, por ejemplo, las de reconocimiento facial, son pasibles de ser 
utilizadas indebidamente por gobiernos y empresas que vigilen activamente a les ac-
tivistas LGBTI, también en contextos que criminalizan las relaciones consensuadas 
entre personas del mismo sexo y la diversidad en la expresión de género.167 

El diseño accesible también engloba la compatibilidad de los sitios web con dispo-
sitivos móviles, dado que la mayoría de las personas en todo el mundo accede a in-
ternet a través de los datos móviles del teléfono.168 Esto es particularmente cierto en 

163 - Fundación ONCE y la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT, 13.

164 - Laurie Henneborn, «Diseñando una IA generativa al servicio de las personas con discapacidad», Harvard 
Business Review, 18 de agosto de 2023.

165 - PNUD, 15.

166 - Daniel Leufer, «Las computadoras son binarias; las personas, no: cómo los sistemas de IA socavan la 
identidad LGBTQ», Access Now, 6 de abril de 2021.

167 - «Cómo la inteligencia artificial afecta las libertades y los derechos humanos», Global Citizen, 3 de enero de 
2023.

168 - Lucy Handley, «De aquí al 2025, casi un 75 % de la población mundial se conectará a internet solo 
mediante smartphones», CNBC, 24 de enero de 2019.

https://hbr.org/2023/08/designing-generative-ai-to-work-for-people-with-disabilities
https://www.accessnow.org/how-ai-systems-undermine-lgbtq-identity/
https://www.accessnow.org/how-ai-systems-undermine-lgbtq-identity/
https://www.globalcitizen.org/en/content/artificial-intelligence-is-affecting-human-rights/
https://www.cnbc.com/2019/01/24/smartphones-72percent-of-people-will-use-only-mobile-for-internet-by-2025.html
https://www.cnbc.com/2019/01/24/smartphones-72percent-of-people-will-use-only-mobile-for-internet-by-2025.html
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el caso de poblaciones de bajos ingresos y aquellas con acceso limitado a internet.169

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se habla de accesibilidad es el nivel de al-
fabetización, al ser uno de los factores que más determina la posibilidad de ser titular 
de un teléfono celular. En Bangladesh, por ejemplo, el 22 % de las mujeres y el 18 % 
de los hombres manifiestan que los principales motivos por los que no son titulares 
de un teléfono celular tienen que ver con dificultades en la lectoescritura. El escaso 
nivel de alfabetización y la falta de habilidades digitales son también los motivos cen-
trales por los que las mujeres en Egipto y Etiopía no suelen ser titulares de teléfonos 
celulares.170

Idioma

Según lo informado por Pollicy, «la brecha lingüística digital muestra que, de un 
total de 6 000 lenguas contemporáneas, solo diez conforman el 82 % de internet».171 
La Internet Society señala que, a pesar de que el idioma inglés representa tan solo al 
16 % de les hablantes en el mundo; el 55 % de todo el contenido en línea está en esa 
lengua. Ningún otro idioma logra acercarse siquiera a ese nivel de presencia en línea. 
Además, el inglés es el idioma líder en el ámbito de la programación, con lo cual, la 
mayoría de los lenguajes de programación se rigen por la sintaxis de ese idioma.172 
En total, hay solamente 29 lenguas que gozan de «vitalidad digital», que es la medida 
de frecuencia de uso (y usabilidad) de una lengua en internet.173 En la actualidad, Siri 
solo está disponible en 25 idiomas; X (antes conocido como Twitter), en 34;174 y Fa-
cebook, en 200.175 WhatsApp, por su parte, está disponible en 40 idiomas en iPhone, 
y 60, en Android.176

Así como sucede con la sociedad en general, la falta de localización lingüística 
también supone barreras para las personas LGBTI. Estas barreras pueden obstacu-
lizar el acceso significativo y pleno a información sobre sus identidades, a servicios 
comunitarios o a oportunidades de incidencia, sobre todo teniendo en cuenta que 
ninguno de estos recursos es de fácil acceso para las personas LGBTI. Varies entre-
vistades mencionaron al lenguaje como un área a la que sería oportuno dotar de 

169 - Paul T. Jaeger, John Carlo Bertot, Kim M. Thompson, Sarah M. Katz y Elizabeth J. DeCoster, «Brechas 
digitales, alfabetización digital, inclusión digital y bibliotecas públicas: la intersección de políticas y acceso 
público», Charles Sturt University, (2012).

170 - GSMA, «Informe 2023 sobre la brecha de género en telefonía móvil», 24–41.

171 - Meital Kupfer y Jason Muyumba, «Lenguas no dominantes en el panorama digital», Pollicy, (2022).

172 - «La lengua inglesa de la programación», Github, fecha de última actualización: 17 de julio de 2023.

173 - Kupfer y Muyumba, «Lenguas no dominantes», 1.

174 - Kupfer y Muyumba.

175 - Ina Fried, «La IA de Facebook traduce ahora a 200 idiomas», Axios, 6 de julio de 2022.

176 - «Cómo cambiar el idioma de WhatsApp», WhatsApp, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8843534/PID40502manuscript.pdf
https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8843534/PID40502manuscript.pdf
https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/8843534/PID40502manuscript.pdf
https://pollicy.org/resource/language-coloniality-non-dominant-languages-in-the-digital-landscape/
https://github.com/theletterf/english-lang
https://www.axios.com/2022/07/06/facebook-ai-translator-200-languages
https://faq.whatsapp.com/779773243128935/?locale=es_LA&cms_platform=android&cms_id=779773243128935&draft=false
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mayor financiamiento y recursos. Les entrevistades en Uganda e India reconocieron 
que la mayoría de sus materiales se redacta en inglés, lo cual termina excluyendo a 
varies miembres de sus comunidades. Por lo tanto, es necesario reforzar los esfuer-
zos de traducción y desarrollar recursos en las lenguas locales. En India, el lenguaje y 
la producción del conocimiento también se entrelazan con cuestiones de casta. 

En India hay una gran diversidad en cuanto a los idiomas que se hablan. Los re‑
cursos que desarrollamos suelen estar en inglés, por lo que personas de ciertas comu‑
nidades —en el sentido de personas de ciertas castas o clases— no pueden acceder a 
esa información tan fácilmente aquí en India. Es una barrera enorme en sí misma, y 
una muy frecuente, por eso buscamos diversificar los idiomas en los que preparamos 
el contenido. De momento, los preparamos en inglés y en hindi, y algunas piezas, 
también, en idiomas que se hablan en el sur, como el tamil. Pero creo que el idio‑
ma representa una barrera enorme. Los recursos que desarrollamos en ciertas len‑
guas son un gran marcador de identidad en materia de quiénes tienen acceso a qué 
contenido. Cuando se habla de India, el aspecto casta resalta mucho, y es porque 
nuestros sistemas son diferentes. Hay un sistema de castas, en el que, por lo general, 
las castas superiores son las que tienen y adquieren el conocimiento, mientras que 
las inferiores son las que hacen todo el trabajo: son mano de obra. Esta idea se ha 
ido perpetuando por muchísimo tiempo y ha generado una forma de concebir al co‑
nocimiento que es sumamente brahmánica y patriarcal. Por lo tanto, el idioma que 
hablamos, al igual que las prácticas y narrativas de asequibilidad que construimos 
en línea, responden únicamente a los intereses de cierta casta: la dominante. Esto 
marca una gran diferencia, incluso en el mundo digital, ya que el tipo de narrativas 
que terminamos construyendo e idealizando no responde a la población entera de 
India, porque lo que se presenta es una narrativa dominante.177

En paralelo a la accesibilidad lingüística, la moderación de contenido es un tema 
recurrente que genera preocupación, sobre todo por la calidad deplorable que evi-
dencia en la mayoría de las lenguas del mundo.178 Particularmente en el mundo ma-
yoritario, la moderación de contenido puede estar falta de matices lingüísticos (o, 
en algunos casos, hasta de sentido) y contexto cultural,179 y no identificar actos de 
violencia o discursos de odio en internet.180

Las grandes empresas de tecnología tienen que ser más serias, a falta de otra 

177 - Entrevista a TARSHI.

178 - «Imágenes violentas en TikTok traumatizan a les moderadores de contenido en Marruecos», Middle East 
Eye, 2 de agosto de 2022; Evelyne Musambi y Cara Anna, «Les moderadores de contenido de Facebook en 
Kenia definen a su trabajo como “tortura”. Su demanda podría tener consecuencias en todo el mundo», AP 
News, 29 de junio de 2023.

179 - Patricia Waldron, «La moderación de contenido sin distinción de particularidades fracasa en el Sur 
Global», Cornell Chronicle, 13 de abril de 2023.

180 - Andrew Deck, «La moderación por AI no da abasto con los discursos de odio en las lenguas etíopes», Rest 
of World, 27 de junio de 2023.

https://www.middleeasteye.net/news/tiktok-morocco-content-moderators-traumatised-little-support
https://apnews.com/article/kenya-facebook-content-moderation-lawsuit-8215445b191fce9df4ebe35183d8b322
https://apnews.com/article/kenya-facebook-content-moderation-lawsuit-8215445b191fce9df4ebe35183d8b322
https://news.cornell.edu/stories/2023/04/one-size-fits-all-content-moderation-fails-global-south
https://news.cornell.edu/stories/2023/04/one-size-fits-all-content-moderation-fails-global-south
https://restofworld.org/2023/ai-content-moderation-hate-speech/
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descripción, con la manera en la que sus productos afectan a les usuaries finales. 
Tienen que estar dispuestas a escuchar, porque nos consta que la gente utiliza los 
botones de «denunciar» con mucha frecuencia. Pero, claro, como estamos en el Áfri‑
ca subsahariana, las denuncias no se toman con la seriedad que merecen, o si alegan 
que ya están tomando cartas en el asunto, la realidad es que ya es tarde. Por supues‑
to que el aspecto lingüístico queda en muy clara evidencia. Es necesario descolonizar 
la lengua. En ocasiones, los abusos, los insultos y las calumnias se expresan en la 
lengua local, según el contexto. Incluso si se los denuncia, no los tratan como con‑
tenido violento porque están en un dialecto local. El rol de las grandes empresas de 
tecnología, entonces, sí, pasa por pensar con un poco más de seriedad el impacto de 
sus productos en nosotres.181

En Sri Lanka, por ejemplo, según los datos de un informe sobre el fortalecimien-
to de las medidas de protección contra la violencia en línea, es necesario moderar 
aún más el contenido en las lenguas locales cingalés y tamil. Lo conveniente sería 
que quienes están a cargo de la moderación de contenido trabajen en husos horarios 
pertinentes y no mezclen el uso de lenguaje violento con la expresión sexual con-
sensuada por parte de las personas LGBTI182 (una problemática observada en todo 
el mundo). De hecho, se han registrado incidentes con cuentas de TikTok que fueron 
bloqueadas en Bangladesh, India y Sri Lanka por tener contenido «pornográfico» en 
el que algunas mujeres expresaban abiertamente sus deseos sexuales. Con YouTube 
también ha habido incidentes por la prohibición de contenido no explícito con temá-
ticas LGBT teniendo activado el modo restringido, una función utilizada en contex-
tos educativos o en el marco de controles parentales.183 

Incluso con lenguas globales como el árabe, la moderación de contenido en Fa-
cebook (ahora conocido como Meta), donde el árabe ocupa el tercer lugar por su 
uso, no es capaz de identificar correctamente los discursos de odio dirigidos a per-
sonas LGBTI. De igual modo, a pesar de la aplicación de medidas protectoras, como 
la prohibición de la difusión de material sobre «terapias de conversión», este tipo de 
contenido tiene amplia distribución en la región de Asia Sudoccidental y África Sep-
tentrional.184 Algunes activistas de derechos humanos también han sido objeto de 
censura y sus cuentas han sido bloqueadas por su contenido, que ha sido marcado 
como inapropiado.185

 

181 - Entrevista a HER Internet.

182 - Groundviews, «Opiniones, p*ta: violencia tecnológica contra las mujeres en Sri Lanka», Groundviews, 
(junio 2019).

183 - Subha Wijesiriwardena, «Partes privadas: obscenidad y censura en la era digital», GenderIT.org, 24 de 
junio de 2019.

184 - Marwa Fatafta, «La moderación de contenido en inglés en Facebook es mala. En árabe, es un desastre», 
Rest of World, 18 de noviembre de 2021.

185 - Marwa Fatafta, «La moderación de contenido en inglés en Facebook es mala. En árabe, es un desastre».

https://groundviews.org/2019/06/27/opinions-btch-technology-based-violence-against-women-in-sri-lanka/
https://genderit.org/feminist-talk/private-parts-obscenity-and-censorship-digital-age
https://restofworld.org/2021/facebook-is-bad-at-moderating-in-english-in-arabic-its-a-disaster/


5757

3. DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD DIGITAL

57

De igual modo, tras el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y el procesa-
miento de lenguajes naturales (PNL), estos problemas siguen vigentes. El PNL es una 
rama de la IA gracias a la cual las computadoras pueden entender y elaborar texto 
similar al de los humanos.186 Esta tecnología suele estar integrada a funciones como 
filtros de correos electrónicos, motores de búsqueda, lectores de voz a texto, Siri y 
Alexa y programas de traducción en línea.187 Las lenguas indígenas y los dialectos 
que son parte de lenguas ampliamente utilizadas no están debidamente represen-
tados en los sistemas de PNL ni de IA.188 El PNL, además, puede reforzar lenguajes 
y contextos heteronormativos al no contemplar sintaxis con perspectiva de género, 
si bien se está trabajando para revertir esta situación.189 El uso creciente de la IA 
por parte de gobiernos, instituciones y plataformas es motivo de preocupación para 
muchos grupos marginados, incluidas las personas LGBTI. Sin duda, es un área que 
amerita de mayor investigación. 

A fin de contribuir al conocimiento y promover el entendimiento de las proteccio-
nes a la OSIEGCS, la Tonga Leitis Association ha traducido parte de sus materiales al 
tongano. La adaptación de estándares internacionales a contextos locales es un paso 
en la adecuación del contenido en línea a formatos accesibles. 

Algunos términos científicos no tienen un equivalente en tongano. Podemos bus‑
car y buscar en el diccionario Webster, de principio a fin, pero no encontraremos la 
traducción al tongano para ninguna de esas palabras. No utilizamos la expresión 
LGBTIQ+++ en el día a día: utilizamos nuestros propios términos. Solo usamos la 
sigla LGBTIQ cuando viajamos al exterior, cuando trabajamos con donantes inter‑
nacionales, en situaciones así. Siempre es mejor si utilizamos nuestros propios tér‑
minos, sobre todo cuando salimos a educar, cuando hacemos trabajo de incidencia; 
por ese motivo, traducir el material a nuestra lengua es una tarea bastante ardua.190

Asimismo, trabajaron en pos de integrar el material en formatos accesibles y que 
fueran pertinentes desde lo cultural. En este caso, combinaron versículos de la Biblia 
con cada diapositiva para calar directo en el profundo sentir religioso de gran parte 
del pueblo tongano. 

Quienes logran superar los numerosos desafíos vinculados al acceso a internet y 
la accesibilidad, a menudo enfrentan dificultades al momento de buscar información 

186 - «¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural (PLN)?», IBM, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

187 - «Ocho ejemplos comunes del procesamiento del lenguaje natural y su impacto en la comunicación», 
Tableau, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

188 - Gabriel Nicholas y Aliya Bhatia, «Lenguas relegadas al olvido: análisis automático de contenido en 
lenguas distintas al inglés», CDT, 18 de agosto de 2022.

189 - Lillian Goodwin, «Destrozando el sesgo antiqueer en las predicciones de texto», USC Viterbi, 11 de 
agosto 2022.

190 - Entrevista a Tonga Leitis Association.

https://www.ibm.com/topics/natural-language-processing
https://www.tableau.com/es-es/learn/articles/natural-language-processing-examples
https://cdt.org/insights/languages-left-behind-automated-content-analysis-in-non-english-languages/
https://cdt.org/insights/languages-left-behind-automated-content-analysis-in-non-english-languages/
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/08/busting-anti-queer-bias-in-text-prediction/
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pertinente en internet. Cuestiones como contenido específico a la temática LGBTI, 
información sobre salud reproductiva, contenido específico al movimiento feminista 
y fuentes de empleo como el trabajo sexual son todas objeto de censura, bloqueo de 
sitios web o filtrado de datos.191 ILGA Mundo identificó 54 países en los que se eri-
gen barreras legales a la libertad de expresión, de los cuales al menos 15 presentan 
barreras específicas a la educación, y más de 27, a los medios de comunicación. En lo 
reciente, se ha levantado una ola de proyectos de ley cuyo objetivo es bloquear los 
materiales de temática LGBTI que son parte del contenido educativo en escuelas en 
Níger, Brasil, EE. UU., Guatemala, Indonesia, Israel y Moldavia, entre otras latitudes. 
Asimismo, en Uzbekistán, Burkina Faso, Iraq y Jordania, se ha propuesto prohibir 
a algunos medios de comunicación y, así, bloquear contenido de temática LGBTI.192 
Durante nuestra entrevista con TransWave Jamaica, se habló sobre la falta de infor-
mación en internet que sea específica tanto de la comunidad trans como de la comu-
nidad jamaiquina. La información constituye un recurso clave para generar conoci-
miento, buscar recursos e interactuar con personas con experiencias similares. 

Tener el equipamiento necesario es importante, pero no siempre habrá quienes 
apoyen esa idea. Una cosa es tener acceso a internet, pero si la información no está 
en línea y no se puede encontrar, eso se vuelve un problema. Contar con información 
así, que sea específica de las personas trans y jamaiquinas, creo que sería valioso 
para nosotres.193 

Es importante crear formatos más accesibles y contenido más relevante si se quie-
re extender el uso que las personas LGBTI, sobre todo aquellas con alguna discapaci-
dad, hacen de los recursos en línea. El diseño accesible es un elemento fundamental 
en los esfuerzos por cerrar la brecha digital, de la misma manera que garantizar la 
disponibilidad de materiales en formatos, lenguas y presentaciones que permitan su 
pleno uso es conducente a la expansión del acceso.  

Alfabetización digital

Subsanar las brechas en materia de alfabetización digital es crucial para ampliar 
el uso de la tecnología una vez que se cuenta con infraestructura de conectividad. 
La alfabetización digital engloba el poder navegar en páginas web, comunicarse en 

191 - Para otras lecturas sobre la temática en relación con el trabajo sexual: Martin K.N. Siele, «En Kenia, la 
comunidad creadora de contenido adulto teme medidas severas por parte de TikTok», Rest of World, 26 de 
septiembre de 2023.

192 - «Base de datos de ILGA Mundo - Marcos Jurídicos | Restricciones a la libertad de expresión», 
ILGA Mundo, recuperado el 18 de diciembre de 2023.

193 - Entrevista a TransWave Jamaica.

https://restofworld.org/2023/tiktok-adult-content-creators-kenya-crackdown/
https://restofworld.org/2023/tiktok-adult-content-creators-kenya-crackdown/
https://database.ilga.org/restricciones-libertad-de-expresion
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línea y explorar sitios web de forma segura.194 En esencia, el nivel de alfabetización 
digital determina cuán cómoda se siente una persona al usar internet, lo que, a su 
vez, afecta la viabilidad de utilizar plataformas en línea con fines educativos, labo-
rales, de salud, electorales, de comunicación, para citas, etc.195 Saber cómo navegar 
en internet y cómo encontrar recursos en línea es un elemento fundamental de la 
alfabetización digital. 

Sabemos que hay muchísimas personas que, efectivamente, tienen acceso a es‑
pacios en internet. También creemos que, si le das un dispositivo a una persona, pero 
esa persona no sabe cómo explorar ese mundo virtual —es decir, si no tiene el nivel 
de alfabetización digital necesario para navegarlo, porque no es tan fácil ser una per‑
sona queer y trans y hablar de la propia sexualidad en internet—, entonces no se ter‑
mina cumpliendo con la intención original de brindar acceso al dispositivo. En esos 
casos, hay que pensar en una solución: por ejemplo, financiamiento para alfabetizar 
digitalmente a estas comunidades. Nuestro trabajo no termina en la mera entrega 
de dispositivos. También es importante crear conciencia sobre las leyes entre les 
miembres de la comunidad. Hay tantísimas leyes. Si alguien sufre acoso en línea, 
esa persona puede pedir ayuda al gobierno también. ¿Cómo navegar las aguas de las 
amenazas? ¿O ante una filtración de datos? ¿Cómo navegar los recursos disponibles? 

La información genera muchas capacidades; por eso, el mundo digital puede ser 
un gran potenciador de las comunidades LGBTI. Para sus miembres, el poder nave‑
gar y acceder a recursos que afirmen las identidades queer y trans también moldea 
su visión de cómo pueden encontrar placer en el mundo virtual, ya que nuestro tra‑
bajo también valida el placer, y no todo pasa por violencia o amenazas. Hay oportu‑
nidades de exploración, de expresión, de empoderamiento que son palpables cuando 
se es parte del mundo virtual. Nuestro trabajo se centra en eso. ¿Cómo podemos 
cambiar esta narrativa? Sí, hay problemas, hay violencia. Eso no lo discutimos. ¿Pero 
qué puedes hacer para que la experiencia [de estar en un espacio en línea] sea po‑
tenciadora para ti, para que te sientas libre de ser, para que expreses tu sexualidad y 
construyas una narrativa?196

Otro elemento importante de la alfabetización digital es la seguridad digital. For-
talecer las prácticas de seguridad y privacidad digitales protege a les usuaries vulne-
rables y previene que dejen de utilizar ciertas plataformas por miedos vinculados al 
aspecto seguridad. 

194 - «Alfabetización digital y brecha digital», Southeast Michigan Council of Governments, recuperado el 30 
de noviembre de 2023.

195 - OCDE, «Cerrando la brecha digital de género: incluir, capacitar, innovar».

196 - Entrevista a TARSHI.

https://broadband-semcog.hub.arcgis.com/pages/digital-literacy-and-the-digital-divide
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Hubo algunas dificultades, que fuimos enumerando. También hubo contradic‑
ciones. Para nosotres, tiene mucho que ver con la lucha para garantizar el derecho 
al acceso a internet, a todas las herramientas que ofrece para la comunicación, la 
interacción y la sociabilidad. Entender que puede ser un instrumento. Pero la se‑
guridad digital supone el desafío de brindar acceso a las redes y, al mismo tiempo, 
asegurar la protección de datos y de la privacidad frente a ataques LGBT-fóbicos. 
¿Y qué pasa con la persecución política de los individuos? ¿O la criminalización de 
los movimientos en sí? Teniendo en vista este panorama, nos formulamos algunas 
preguntas: ¿cómo podemos ocupar las redes? ¿Cómo ocuparlas con un sentimiento 
de cercanía, con capacitaciones, luchando de manera segura? Estas fueron algunas 
de las preguntas iniciales. También nos preguntamos cómo utilizar las herramientas 
digitales para el ocio y el entretenimiento, es decir, cómo compartir contenido e in‑
formación, pero sin quedar expuestes. La tercera pregunta fue cómo protegernos de 
la violencia LGBT-fóbica y, al mismo tiempo, posicionarnos y tener acción política 
en las redes sociales. Descubrimos varios elementos importantes a partir de estas 
inquietudes, y por eso decidimos ofrecer un curso [en seguridad digital]. Primero fue 
necesario entender qué son las redes sociales, qué son las redes abiertas y cerradas, 
y para qué sirve cada una. Luego fue importante explicar más acerca de estas redes, 
porque nuestres alumnes necesitan un poco más de acceso a la información. Fuimos 
explicando, una a una, qué es Facebook, YouTube y WhatsApp, para qué sirven; y lo 
mismo con Instagram, Twitter, Pinterest, Skype, LinkedIn, Tinder y Snapchat, que en 
su momento era muy popular, ¿no? También explicamos Messenger y Flickr, entre 
muchas otras. Como Grindr, que es superconocida entre nosotres. A las chicas en 
nuestro grupo les encantan Gaydar y TikTok, dos aplicaciones que explotaron du‑
rante la pandemia. 

Otro paso, también, fue reconocer que, si bien el mundo de internet está pensa‑
do para que lo exploren «todas» las personas —muy entre comillas—, es importante 
entender quiénes son les propietaries de internet y qué intereses tienen. Siempre in‑
sistimos con que el sistema es cisgénero, binario. Vamos a hablar sobre las redes más 
conocidas y la actividad más reciente de las empresas. Si analizamos los eventos 
del año pasado, todo lo que transcendió en Twitter, las elecciones en sí, les haters, 
los bots de Bolsonaro... Hay varios ejemplos que podemos citar de eventos que sa‑
bíamos atentaban contra las personas en situación de pobreza, contra la población 
que vive en el campo; eventos al servicio de la sociedad burguesa, no de nosotres, no 
de quienes somos pobres. Empezamos a hablar sobre maneras de ocupar las redes 
sociales con cercanía, lucha y conciencia política. Les enseñamos todo lo que pudi‑
mos. Propusimos explorar maneras para combatir y recuperar las tecnologías. ¿Qué 
significa ocupar las redes sociales? Debe hacerse con mucha seguridad.197

197 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.
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El conocimiento limitado sobre seguridad en línea, recursos de seguridad digital 
y competencias digitales supone otra barrera a superar. Durante las reuniones infor-
mativas con miembres de las oficinas de ILGA, así como en las entrevistas, esta área 
surgió como una en la que se necesita de mayor financiamiento. La alfabetización 
digital es una problemática que va muy de la mano con el género: en todo el mundo, 
las mujeres tienen niveles inferiores de alfabetización y competencias matemáticas 
por disparidades de género en su acceso a la educación. Lo anterior también se co-
rresponde con la brecha digital de género, pues menos mujeres tienen acceso a dis-
positivos y a las habilidades TIC que es posible desarrollar al usarlos.198 

Algunas organizaciones han tomado la iniciativa de construir espacios físicos se-
guros para que las personas LGBTI puedan acceder a internet y, de esa manera, de-
sarrollar capacidades de alfabetización digital. SAGE, una organización con sede en 
EE. UU., organiza un laboratorio informático para personas mayores LGBTI, en el que 
ofrece capacitación en habilidades informáticas y, en paralelo, provee a les adultes 
mayores de un espacio social, sobre todo para quienes no cuentan con el apoyo de 
hijes o parejas. El énfasis puesto en la creación de este espacio se debe a las dificul-
tades que encuentran les adultes mayores LGBTI, en particular, quienes son trans, al 
momento de navegar los sistemas de servicios sociales, más aún si carecen de acceso 
a internet y/o dispositivos desde el hogar.199 HER Internet, una de las organizaciones 
que entrevistamos, explicó el porqué de su centro de recursos. En parte, compartie-
ron, se debe a que otros espacios públicos pueden no ser seguros para algunes miem-
bres de las comunidades LGBTI. Esto corrobora las investigaciones que sostienen 
que las mujeres y las personas de género diverso pueden sentir temor de desplazar-
se a puntos de acceso tecnológico,200 sumado al temor de que sus compañeres exa-
minen luego el contenido y el historial de navegación en estos espacios públicos.201

Un comercio o un cibercafé son el sitio ideal para una persona. Por 30 minutos o 
una hora, aproximadamente, es bastante asequible. Pero luego se suman otros agra‑
vantes: la seguridad, el contenido al que se accede en internet, el aspecto seguridad, 
y aquí hablamos no solamente de la seguridad o integridad física de la persona... 
Siempre que alguien está en público, sobre todo si son personas visiblemente queer, 
el mero hecho de ir hasta un cibercafé supone una situación muy diferente, así im‑
plique una caminata de apenas cinco minutos. Es una situación diferente porque, 
durante ese tiempo, te vas encontrando con vecines y transeúntes que te miran de 
cierta forma. En ese sentido, el centro de recursos tiene la función de cerrar esta 

198 - Human Rights, Big Data and Technology Project, Human Rights Centre of the University of Essex 
«Caminos para cerrar la brecha digital de género desde una perspectiva basada en derechos humanos», 
ACNUDH, 2017.

199 - «La brecha digital afecta a las comunidades aisladas de personas mayores LGBTQ+», SAGE, 29 de julio de 
2021.

200 - APC, «Cerrando la brecha digital de género desde una perspectiva de derechos humanos», 5.

201 - «Navegación segura», línea de ayuda de Switchboard LGBT+, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/HRBDT_submission.pdf
https://www.sageusa.org/news-posts/digital-divide-impacting-the-isolated-lgbtq-elderly-communities/
https://switchboard.lgbt/safe-browsing-page/
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brecha. También es importante aclarar que las personas no vienen a nuestras ofi‑
cinas únicamente en busca de dispositivos o internet. Vienen también buscando 
respaldar o fortalecer sus capacidades, por ejemplo, si están aprendiendo a usar una 
computadora, pueden querer aprender a usar el paquete de Microsoft Office o a re‑
dactar un CV. O, a veces, son temas relacionados con la búsqueda de oportunidades 
laborales: llenar una solicitud de empleo, refinar su CV, cosas así. Nuestro apoyo va 
más allá de literalmente brindar acceso a dispositivos e internet.202

La seguridad digital es fundamental para que las organizaciones LGBTI se prote-
jan de ataques dirigidos. En nuestras entrevistas, algunas organizaciones compartie-
ron los mecanismos que utilizan para protegerse y proteger a sus comunidades de 
hackers, filtraciones de datos y otras amenazas virtuales. TransWave Jamaica com-
partió de qué maneras el participar en capacitaciones sobre seguridad global les ha 
servido para protegerse de ataques: 

A diferencia de otras personas que tenían ciertos espacios y decían que se los 
habían pirateado, que habían sufrido violaciones de seguridad y que habían tenido 
ciberproblemas, nosotres no hemos tenido nunca esa situación. Un poco llama la 
atención porque, claro, en Jamaica las personas trans son tema candente, sobre todo 
para los grupos cristianos de derecha. Hoy en día, sobre todo. Estos grupos vienen 
diciendo que somos el epicentro de la violación a las buenas costumbres. Es extraño, 
pero nunca tuvimos ese tipo de problemas. Otras personas, sí. Ninguno de nuestros 
eventos ha sido hackeado. Tampoco ninguno de nuestros espacios, jamás. Claro, 
también pienso que eso tiene que ver con mi equipo, porque me acompañan perso‑
nas muy brillantes que están a cargo de nuestras redes y comunicaciones, y que se 
han capacitado en temas de ciberseguridad. Muchas veces, lo que utilizamos está 
cifrado. En ese sentido, nos hemos beneficiado mucho de las capacitaciones globa‑
les.203

La seguridad digital también resulta un elemento importante para proteger los 
datos confidenciales de los individuos e identificar información en situaciones de 
marginación y/o criminalización de sus identidades. Durante nuestra entrevista, 
ESWA expresó que la privacidad y la seguridad en internet protegen a les trabajado-
res sexuales, en particular quienes son LGBTI, de compartir información sobre elles 
mismes o su trabajo involuntariamente, con el riesgo que ello conlleva. 

Dicho de otro modo, la privacidad funciona como una capa exterior de la piel: 
un tejido cuya esencia protectora resguarda a les trabajadores sexuales de las 
operaciones de vigilancia. Esto les permite mantener su identidad a salvo de otras 
personas con quienes no desean compartir esa información. Muches trabajadores 

202 - Entrevista a HER Internet.

203 - Entrevista a TransWave Jamaica.
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sexuales viven en situaciones que están criminalizadas, por lo que deben proteger 
su identidad y otros datos confidenciales. Por ejemplo, su nombre real. O el lugar de 
residencia, o cualquier otro dato que pueda ser confidencial por su tipo de trabajo, 
todo dato que sirva para identificar a la persona. Proteger ese tipo de información 
identificatoria es sumamente importante. A veces, es cuestión de vida o muerte. Sin 
privacidad, les trabajadores sexuales quedan expuestes a que se divulguen datos 
muy íntimos sin su consentimiento, como su situación de trabajadores sexuales o 
su identidad LGBT. Por ejemplo, en países como Turquía, donde la sociedad rechaza 
rotundamente la identidad LGBT, les trabajadores sexuales gays sufren un doble 
estigma, por lo que cualquier violación a la privacidad les expone a quedarse sin 
vivienda. Es decir, no se debe únicamente a que son trabajadores sexuales, sino, 
también, a que son gays. En el caso de las madres solteras, pueden perder la cus‑
todia legal de sus hijes. Asimismo, les trabajadores sexuales suelen ser víctimas de 
acechos o extorsiones.204

Algunas organizaciones han puesto el acento en fomentar la alfabetización digital 
y la seguridad de sus miembres. En Brasil, Colectivo LGBT do MST ha forjado alianzas 
con el objetivo de capacitar a sus miembres en alfabetización digital y uso seguro de 
internet, haciendo hincapié, especialmente, en garantizar el acceso a les miembres 
trans y travesti205 en zonas rurales, que están entre las poblaciones más vulnerables 
a los ataques dirigidos en internet, y también son quienes más dificultades de acceso 
tienen. 

Cuando golpeó la pandemia, decidimos colaborar con un laboratorio aquí en Bra‑
sil, MariaLab, para hacer un curso con su equipo sobre seguridad digital. Más allá 
de pensar en democratizar el acceso a internet, también había que pensar en cómo 
lograr que tal acceso fuera seguro. Muchos ataques LGBT-fóbicos tienen a los grupos 
y a los colectivos en la mira, pero, también, en cierto sentido, a les individues, ¿no? 
Somos parte de una organización, un movimiento social, un movimiento político. 
Muchas veces llegábamos a la misma reflexión: cómo organizarnos y cuidarnos para 
que este tipo de ataques criminales hacia los movimientos no existan más. Trabaja‑
mos muy bien con la gente del laboratorio. A partir de ese trabajo, redactamos una 
publicación sobre acceso seguro [a internet]. Fue una experiencia muy buena. El cur‑
so duró dos semanas y, para poder llevarlo a cabo, logramos que nuestres miembres 
trans y travesti, así como los hombres trans que participaron de la reunión, recibie‑
ran un subsidio, justamente, para que tuvieran acceso a internet. Con el subsidio po‑
dían recargar saldo en sus teléfonos celulares y conectarse a internet, o bien ir a un 

204 - Entrevista a ESWA.

205 - «Travesti» corresponde a una identidad de género en Latinoamérica, entendida como una persona 
que desempeña roles percibidos por la sociedad como femeninos, sin necesariamente por ello modificar sus 
características sexuales primarias. (Definición: Benedetti MR, «Toda feita: o corpo e o gênero das travestis», 
(Río de Janeiro: Garamond, 2005).
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cibercafé o alguna oficina municipal. A algún lugar de la ciudad desde donde acceder 
a una red wifi, para conectarse y participar del curso.206

Además, como organización, se han esforzado por usar internet de forma más se-
gura. Internamente, esto significa pensar en su propio equipo de comunicaciones y 
en mecanismos para mejorar la seguridad interna y ampliar la llegada de sus mensa-
jes. 

Debemos hacernos cargo de la realidad: internet está para que la usemos. ¿Cómo 
hacerlo de manera segura? También debemos pensar en hablar de quiénes somos: 
dar a conocer nuestras luchas, porque sabemos que nadie más lo hace fuera de inter‑
net. ¿Cómo ocupar esta parte con responsabilidad, con la mayor seguridad posible, 
pensando en la seguridad individual y colectiva de las personas, del movimiento en 
sí y de otras organizaciones? Todavía sentimos un poco de miedo, pero, como or‑
ganización, es algo en lo que hemos estado trabajando arduamente. El mismo de‑
partamento de comunicaciones de MST ha investigado el tema y trabajado con la 
mayor seguridad posible para que podamos hablar sobre el movimiento en las redes 
sociales.207

206 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

207 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.
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Violencia y acoso digital
El acoso y la discriminación digitales constantes son factores claves que impiden 

que las personas LGBTI se conecten e impactan en sus experiencias cotidianas. De 
acuerdo con lo revelado por GSMA, temer por la seguridad en línea es un factor clave 
en la brecha de uso de datos móviles que puede llegar a influir, en algunos casos, tan-
to como el precio y la asequibilidad. En Guatemala, la seguridad y la protección son 
el factor principal por el cual los hombres y las mujeres no utilizan internet (cuan-
do pueden acceder); en México, las mujeres sostienen lo mismo.208 Las mujeres cis 
y trans, las personas no binarias, de género diverso e intersex enfrentan una mayor 
exposición a la violencia y el acoso digitales. A su vez, esta situación se agrava por 
factores como la misoginia negra y las formas racializadas de violencia. 

APC ha notado que la violencia contra las mujeres y niñas en línea, incluyendo el 
asedio digital, el bullying o acoso cibernético y otros patrones misóginos discursi-
vos y de comportamiento, afectan su capacidad de participación plena en el mundo 
virtual. Sostiene que las situaciones de violencia misógina en línea comportan una 
dinámica muy similar a aquella que silencia a las mujeres y niñas en las esferas pú-
blicas. En particular, les defensores de los derechos de las mujeres enfrentan un tipo 
de violencia digital extremadamente dirigida: asedio digital, hackeos, acoso sexual 
y censura de la libertad de expresión.209 Estos patrones de violencia pueden llevar a 
que mujeres y niñas (como también personas de género diverso) decidan autocen-
surarse, alejarse de ciertas plataformas y sitios, cerrar cuentas virtuales y participar 
menos en la esfera digital. Además, la violencia digital puede derivar en graves con-
secuencias de daños psíquicos y físicos.210

En su informe, Glitch define a la misoginia negra digital como «la deshumaniza-
ción continua, desenfrenada y, muchas veces, violenta de las mujeres negras en re-
des sociales y otros medios, como la discriminación algorítmica». Sostiene que este 
fenómeno es especialmente peligroso por su capacidad de incitar a la violencia fue-
ra del mundo virtual.211 Estudios llevados a cabo en Brasil muestran que el acoso 
digital disimulado como chistes o «humor peyorativo» es una forma galopante de 
violencia racializada, dirigida, sobre todo, a las mujeres negras.212 Hay pruebas de 
que la violencia digital en forma de chistes también se utiliza para difundir discursos 

208 - GSMA, 24.

209 - APC, 7.

210 - APC, 7.

211 - Glitch, «El informe de misoginia negra digital», 10.

212 - Luiz Valerio P. Trindade, «Redes sociales en Brasil: condensación del racismo contra las mujeres negras», 
Social Science Space, 13 de agosto de 2018.

https://www.socialsciencespace.com/2018/08/social-media-in-brazil-distilling-racism-against-black-women/
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homofóbicos en línea.213 En Brasil, se identifica a las personas LGBTI negras como 
objetivos de acoso y violencia digitales. En una encuesta sobre violencia digital diri-
gida a la población LGBTI brasilera, llevada a cabo entre 2015 y 2017, les participan-
tes negres conformaban un 50 % de las víctimas.214 En la entrevista a Colectivo LGBT 
do MST, se mencionó que la violencia digital en forma de chistes es una tendencia. 

Por ejemplo, hay una persona travesti que vive en el campo. En el campo la pobla‑
ción es variada: gente mayor, jóvenes, personas de nuestra edad. Personas hetero‑
sexuales y, también, personas LGBTQIA+. Habrá un porcentaje de la comunidad que 
acepte a esta persona, que vive allí, tiene su propia vida, trabaja en la comunidad. 
Pero existe esta idea conservadora de que una persona que no es binarie, que no es 
hombre, no es mujer, no puede existir, ¿no? Y, por otro lado, están los ataques en los 
grupos de WhatsApp. Los chistes, las amenazas en las redes sociales y en WhatsApp 
mismo, en tus mensajes privados, [te llevan a pensar:] «¿Qué va a pasar? ¿Me ame‑
nazarán en persona? ¿Pasará? Amenazas en las redes, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Dón‑
de está esta persona?» Podría ser alguien que está en Facebook y recibe un tipo de 
amenaza disfrazada de una especie de amenaza encubierta. Amenazas encubiertas 
que decimos que son un chiste tonto, pero no son chiste: son la expresión pura de la 
violencia.215

Las personas LGBTI de todo el mundo se enfrentan a niveles desenfrenados de 
violencia digital. La violencia digital contra las personas LGBTI ha aumentado en pla-
taformas de redes sociales como Twitter y Facebook y también en YouTube.216 En 
algunos casos, estos discursos de odio se convierten en violencia fuera de la virtua-
lidad, tendencia que observamos en esta investigación. Esto se analiza con mayor 
profundidad en la Sección 5 sobre barreras sociales y legales. En la entrevista a Co-
lectivo LGBT do MST, surgieron muchos ejemplos de cómo las personas que viven en 
el campo sufren violencia digital y cómo esta violencia también se traslada luego al 
plano físico. Nuestre entrevistade mencionó que muchas personas LGBTI que viven 
en zonas rurales de Brasil han empezado a migrar a las ciudades, motivadas por el 
miedo a la inseguridad y tras haber recibido amenazas en plataformas como WhatsA-
pp y Facebook. Estos temores no son simples paranoias: las entrevistas hechas en el 
marco de esta investigación revelan casos reales de episodios graves de violencia.217

213 - Roberto Borges de Lima, «Chistes homofóbicos en los medios de comunicación digitales: un análisis 
discursivo crítico», Repositório Institucional da UnB, (2022).

214 - Patrícia Figueiredo, «Las personas negras son objeto de la mitad de los actos de violencia registrados 
contra personas LGBT en Brasil, según una encuesta», Globo, 15 de julio de 2020.

215 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

216 - David Klepper, «El odio anti-LGBTQ prospera en la virtualidad e incita el miedo a más violencia», 
AP News, 17 de diciembre de 2022.

217 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/44731
http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/44731
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/15/negros-sao-alvo-de-metade-dos-registros-de-violencia-contra-populacao-lgbt-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/15/negros-sao-alvo-de-metade-dos-registros-de-violencia-contra-populacao-lgbt-no-brasil-diz-pesquisa.ghtml
https://apnews.com/article/technology-shootings-business-social-media-colorado-75a3c597a60dca0f116d5deb6a6c1a6b
https://apnews.com/article/technology-shootings-business-social-media-colorado-75a3c597a60dca0f116d5deb6a6c1a6b
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Hemos visto que muchas de estas personas padecen enfermedades mentales por 
las amenazas, que provienen de distintos lugares. Son personas han padecido mu‑
chas enfermedades mentales, depresión, e incluso han llegado a suicidarse. Hoy en 
día, las comunidades en todo Brasil tienen una tasa elevada de suicidios a causa de 
la LGBT-fobia, que se da por distintos canales, ya sea en persona o por redes sociales; 
en especial, de parte de quienes te rodean, que te conocen, como familiares o perso‑
nas muy conservadoras de tu ciudad o comunidad que no aceptan que seas una per‑
sona LGBTQIA+. Y a esa persona la terminan violando, asesinando o incluso termina 
suicidándose. Digo esto porque el año pasado pasó algo que sigue sucediendo hoy 
en día [en menor medida] porque hemos logrado denunciarlo a nivel nacional, pero 
logramos apoyar a algunas comunidades indígenas en Mato Grosso del Sur de una 
región en particular, donde viven más de 7 000 familias. Son territorios que tienen 
aldeas grandes. En una comunidad grande en Mato Grosso del Sur, había una lista de 
personas LGBTQIA+: eran las personas a las que mataban, y en todos los asesinatos 
se usaba la misma estrategia, digamos, para que parecieran accidentes.

Pero había varias listas de personas, como nos enteramos luego gracias a otras 
personas LGBT de la comunidad, que se acercaron a contarnos sobre las amenazas 
que habían recibido por WhatsApp y Facebook. Después hay un problema bastante 
grande: el crecimiento de comunidades, de iglesias evangélicas en territorios indíge‑
nas. El proceso mismo de disputa territorial con territorios indígenas, con mineres 
de oro y grandes terratenientes que quieren quedarse con la tierra para extraer ma‑
teriales de la naturaleza. Es el proceso en sí mismo. De aquellas personas conserva‑
doras y evangélicas y de les líderes de las aldeas de la zona, de esta configuración 
de la cultura indígena que tienen, su organización, que también tiene mucho peso 
en la LGBT-fobia. Había una lista de 50 niñas muy jóvenes, de 15 o 20 años, lesbia‑
nas, personas indígenas, todas en una lista para que las quemaran en la hoguera. 
Pudimos denunciar el hecho e informarlo por todos lados, para que el OAB [Colegio 
de Abogados de Brasil] investigara [el asunto]. A partir de las investigaciones, pudie‑
ron acceder a las conversaciones de Facebook. Vimos las amenazas que se hicieron. 
Luego pudimos identificar quiénes eran les agresores dentro y fuera de las mismas 
aldeas.218

Además, en la entrevista se mencionó el caso de un miembro del MST, Lindolfo 
Kosmaski, docente gay víctima de un violento asesinato.219 La organización pudo 
rastrear mensajes de WhatsApp y Facebook en su juicio para dar con les autores, 
puesto que Lindolfo había recibido amenazas de muerte por internet antes de ser 
asesinado. 

218 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

219 - Donald Padgett, «Balean a docente y activista gay y prenden fuego su cuerpo en un ataque 
espeluznante», Out Magazine, 17 de mayo de 2021.

https://www.out.com/crime/2021/5/17/gay-teacher-and-activist-shot-body-set-ablaze-horrifying-attack
https://www.out.com/crime/2021/5/17/gay-teacher-and-activist-shot-body-set-ablaze-horrifying-attack
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La violencia digital dirigida a personas LGBTI no es un problema de Brasil única-
mente: por el contrario, es un fenómeno global. Las investigaciones han demostrado 
que las personas LGBTI son más vulnerables a sufrir daños en línea que sus pares 
heterosexuales y cisgénero.220 Las personas LGBTI son, en particular, objetivos de 
violencia de género, la cual muchas veces no se denuncia lo suficiente debido a la 
malgenerización o presunción errónea de género que se hace de las personas trans 
y de género diverso.221 En especial, las mujeres trans sufren los índices de violencia 
más altos. Un estudio de 2021 realizado en nueve países africanos arrojó que tres de 
cada cuatro mujeres trans habían sufrido violencia en su vida, y casi la mitad comen-
tó también haber sufrido violencia durante el año en que se llevó a cabo el estudio.222 
En Inglaterra y Gales, los crímenes de odio contra personas que se identifican como 
LGB disminuyeron un 6  % en el año que finalizó en marzo de 2023 (aunque sigue 
siendo el segundo causante luego de la raza), pero hubo un aumento del 11 % de crí-
menes de odio trans.223 En una encuesta hecha en el Reino Unido en 2020, el 96 % de 
les participantes LGBTI había sufrido más de un acto de odio en línea en los últimos 
cinco años.224 La juventud LGBTI es, en particular, objetivo de violencia digital. Un 
estudio de 2017 realizado en 75 países en jóvenes de entre 13 y 25 años arrojó que 
les participantes que se identificaban como bisexuales, pansexuales y/o queer se en-
frentaban a índices de violencia digital superiores.225 Esto, a su vez, se correlaciona 
con un estudio de GLSEN de los Estados Unidos en el que se observó que una de cada 
cuatro personas LGBTI jóvenes sufrió bullying por motivo de su identidad de género 
y/o orientación sexual en el último año.226

En general, la violencia digital es una categoría jurídica difícil, ya que no muchos 
países reconocen al odio digital como una forma de discurso de odio o un acto de 
odio.227 Esta situación se agrava por la falta de validación de la violencia digital con-
tra las personas LGBTI por parte de la policía o las autoridades de denuncia, en espe-
cial, en países donde no hay protecciones o reconocimiento jurídico. 

220 - Rachel Keighley, «El odio duele: exploración del impacto del odio en línea en la juventud LGBTQ+», 
Women & Criminal Justice, 32:1–2 (2022).

221 - Nyx McLean y Thurlo Cicero, «El informe del proyecto Dejados de Lado: la necesidad de un marco 
de trabajo de violencia de género digital que incluya las experiencias transgénero, no binarias y de género 
diverso», Feminist Internet Research Network, (agosto 2023): 17–18.

222 - Alex Mülller et al., «Experiencia de violencia y factores asociados a la violencia contra minorías sexuales y 
de género en nueve países africanos: un estudio transversal», BMC Public Health 21, 357 (2021).

223 - «Crímenes de odio, Inglaterra y Gales, 2022 a 2023, segunda edición», Ministerio del Interior, 2 de 
noviembre de 2023.

224 - Luke Hubbard, «Informe de crímenes de odio en línea 2020», Galop, (2020): 5.

225 - Zachary R. Myers, Susan M. Swearer, Meredith J. Martin, Raul Palacios, «Ciberbullying y bullying 
tradicional: las experiencias de la victimización múltiple en la juventud diversa», International Journal of 
Technoethics (IJT) 8, N.º 2 (2017).

226 - GLSEN, CiPHR y CCRC, «Mostrar la identidad en línea: las experiencias de la juventud lesbiana, gay, 
bisexual y transgénero en internet», GLSEN, (2013): x.

227 - Keighley, «El odio duele: exploración del impacto del odio en línea en la juventud LGBTQ+».

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08974454.2021.1988034
https://firn.genderit.org/sites/default/files/2023-08/The-Left-Out-Project-Report.pdf
https://firn.genderit.org/sites/default/files/2023-08/The-Left-Out-Project-Report.pdf
https://firn.genderit.org/sites/default/files/2023-08/The-Left-Out-Project-Report.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10314-w
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10314-w
https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2022-to-2023/hate-crime-england-and-wales-2022-to-2023
https://www.report-it.org.uk/files/online-crime-2020_0.pdf
http://doi.org/10.4018/IJT.2017070104
http://doi.org/10.4018/IJT.2017070104
https://www.glsen.org/sites/default/files/2020-01/Out_Online_Full_Report_2013.pdf
https://www.glsen.org/sites/default/files/2020-01/Out_Online_Full_Report_2013.pdf
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Nuestra experiencia ha sido que, primero y principal, la violencia digital contra 
las mujeres se invalida y no se denuncia lo suficiente. Incluso quienes logran la de‑
nuncia no suelen pasar por todo el sistema de denuncia, por el sistema judicial ente‑
ro. Se invalida a tal punto que si yo, como mujer queer, fuera a la policía y dijera que 
mi pareja me está amenazando con lo que sea que diga en WhatsApp, en nuestros 
chats privados, se me reirían en la cara y me dirían, «Pero primero y principal, ¿no 
son amigas? ¿No son compañeras de casa?» Porque así es como nos presentamos. 
«¿Qué son? ¿Por qué llegaron a este nivel de pelea?». Ya hay una falta de validación 
de la experiencia de la violencia digital, incluso con las fuerzas de seguridad. Incluso 
el compartir las experiencias con amigues genera la misma respuesta, porque toda‑
vía no nos hemos movido como grupo, como país, como sociedad, no hemos acepta‑
do lo perjudicial que es la violencia digital.228

Cuando se habla de prevenir la violencia de género, todavía está muy acotado 
a prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Así que creo que en nuestro país 
[India], debemos presionar para incluir a las personas diversas, queer y trans cuando 
hablamos de violencia.229

Un área para seguir investigando es la recopilación de documentación e infor-
mación sobre los daños en línea que las personas LGBTI enfrentan globalmente, en 
especial en zonas rurales, donde hay menos infraestructura para denunciar actos de 
violencia, además de que hay menos estudios realizados sobre este problema en ge-
neral. 

Si vemos Brasil hoy, todavía no tenemos información muy tangible. Cuando ve‑
mos toda la información sobre la violencia ejercida contra la población LGBTQIA+, 
nos falta muchísimo. Tenemos mucha información de las capitales y las regiones 
metropolitanas, pero cada estado es muy grande. Si pensamos en una ciudad en el 
campo que está a 1 000, 2 000 kilómetros de distancia de la capital, apenas tiene 
una comisaría. Apenas tiene servicios de salud, y así también es cómo lo analizamos, 
porque sabemos que hay personas LGBTQIA+ que viven ahí.

Necesitamos información para conocer estas poblaciones. Las investigaciones se 
centran sobre todo en las capitales, pero Brasil es enorme y no tenemos el control 
para estudiar todo, pero necesitamos analizar lo más posible sobre aquello a lo que 
todavía no tenemos acceso, ni siquiera nosotres. Por un lado, hemos estado pensan‑
do en cómo utilizamos la herramienta, la tecnología, internet, las redes sociales, para 
denunciar la violencia que se está dando, pero, también, ¿cómo podemos terminar 
con la violencia LGBT-fóbica que existe en las redes sociales? ¿Y cómo logramos tener 

228 - Entrevista a HER Internet.

229 - Entrevista a TARSHI.
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acceso de una manera más democrática? Y también hay que pensar en protocolos 
de tecnología, protocolos para pensar sobre la lucha, ¿no? Prevenir y luchar contra la 
LGBT-fobia en los lugares a los que todavía no podemos llegar y con aparatos estata‑
les de una manera que sea más segura y efectiva.230

Es esencial recopilar mayor información sobre los daños específicos (y la lógica 
subyacente) que las personas LGBTI enfrentan a nivel global para combatir el au-
mento de la violencia anti-LGBTI y mejorar las experiencias en la virtualidad de 
aquellas personas que están expuestas a la violencia digital. 

230 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.
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Barreras sociales y legales  
Al mes de diciembre de 2023, 63 estados miembro de la ONU criminalizan los 

actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo, y muchas de estas le-
yes están ancladas en épocas coloniales.231 Las investigaciones de ILGA Mundo han 
mostrado cómo las expresiones de género diverso parecen ser un elemento central 
que genera una cantidad desproporcionada de arrestos y que la mera existencia de 
estas leyes significa que las comunidades LGBTI viven bajo amenaza constante.232 
Les defensores de los derechos humanos LGBTI son el segundo grupo más perse-
guido luego de les defensores del medioambiente, de los derechos de los pueblos 
indígenas y de la tierra. Según datos de las Naciones Unidas, les defensores de los 
derechos humanos LGBTI han sufrido daños fuera del mundo virtual, como arrestos 
y detenciones arbitrarios, allanamientos de viviendas u oficinas y difamaciones en 
línea. Entre 2015 y 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) registró 45 asesinatos de defensores de los 
derechos humanos LGBTI; la gran mayoría de los cuales ocurrió en Latinoamérica y 
el Caribe.233 Incluso en casos en los que no existe legislación penalizadora, la retórica 
LGBTI-fóbica de los gobiernos y funcionarios termina reforzando el entorno peligro-
so para las personas LGBTI que viven en países con políticas hostiles. Por ejemplo, 
en Polonia, la seguridad y la libertad de las personas LGBTI ha disminuido radical-
mente a raíz de medidas como las «zonas libres de personas LGBTI», la identificación 
de activistas y medidas severas contra la libertad de reunión.234 ILGA Mundo ha do-
cumentado 58 países en los que existen barreras legales a la libertad de asociación 
para las organizaciones LGBTI de la sociedad civil, lo cual repercute en su capacidad 
de registrarse y obstaculiza sus actividades.235

En India, el estigma social y las restricciones gubernamentales sobre la libertad 
de expresión han dado lugar a un entorno digital hostil para las personas LGBTI y las 
organizaciones de incidencia. 

Tenemos una revista digital, para la que escriben muches autores queer y trans. 
Estaba viendo eso y alguien mencionó que elles no tienen libertad para deambular, 

231 - «Base de datos de ILGA Mundo - Marcos Jurídicos | Criminalización de actos sexuales consensuales», 
ILGA Mundo, recuperado el 18 de diciembre de 2023.

232 - ILGA Mundo: Kellyn Botha, «Nuestras identidades bajo arresto: un panorama global sobre la aplicación 
de normas que criminalizan los actos sexuales consensuales y las expresiones de género diversas», 2.a edición 
(Ginebra: ILGA, noviembre 2023).

233 - «Defensores de los derechos de las personas LGBT en riesgo constante, advierten especialistas de la 
ONU», ACNUDH, 24 de marzo de 2022.

234 - Amnistía Internacional, «Polonia: “Nos trataron como criminales”: desde la reducción de espacios al 
acoso de activistas LGBTI», Amnistía Internacional, (julio 2022).

235 - «Base de datos de ILGA Mundo - Marcos Jurídicos | Restricciones a la libertad de asociación», 
ILGA Mundo, recuperado el 19 de diciembre de 2023.

https://database.ilga.org/criminalizacion-actos-sexuales-consensuales
https://ilga.org/downloads/Nuestras_Identidades_Bajo_Arresto_2023.pdf
https://ilga.org/downloads/Nuestras_Identidades_Bajo_Arresto_2023.pdf
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/defenders-human-rights-lgbt-persons-constantly-risk-warn-un-experts
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/03/defenders-human-rights-lgbt-persons-constantly-risk-warn-un-experts
https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/5882/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/5882/2022/en/
https://database.ilga.org/restricciones-libertad-de-asociacion
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mirar el celular o publicar algo de su propia vida en las redes sociales sin pensar. Me 
pareció muy fuerte. Porque, en lo que respecta a la sexualidad, literalmente no tienes 
la libertad de ser tú mismo y publicar algo en línea sin pensarlo. En lo personal, tra‑
bajo en este ámbito y, como alguien del rubro de las comunicaciones, una gran parte 
de mi trabajo son las redes sociales. Yo defiendo que las redes sociales son buenas. 
Es decir, tienen el poder de cambiar las cosas. A eso me dedico, ¿no? Pero también 
temo compartir si publico algo como recursos para personas queer y trans, o histo‑
rias de personas queer y trans. Me da miedo compartirlos en mis historias personales 
porque sé que está la amenaza latente de que me troleen o me ataquen y, por ese 
motivo, creo que nuestra organización es muy cuidadosa al momento de publicar 
algo. Porque sabemos que hay elementos y gobiernos de derecha que podrían no 
estar de acuerdo.

También como organización. La financiación proviene de distintas fuentes. Así 
que literalmente tienes miedo de que no haya más financiación si publicas algo que 
no concuerda con las leyes o con el gobierno. Se vigila cómo las organizaciones pu‑
blican acerca de quienes hacen trabajo de incidencia para las personas queer y trans. 
Porque obtenemos financiación extranjera y el gobierno puede restringir con mucha 
facilidad el volumen de fondos que recibes, pueden cancelar tu licencia.236

Asimismo, los países que tienen medidas estatales represivas sobre los derechos 
digitales y la libertad de expresión también afectan a les activistas LGBTI. Durante 
las conversaciones con ILGA Asia, se dieron ejemplos de cómo el monitoreo y la vigi-
lancia de les activistas ambientales (el grupo de activistas más perseguido)237 pueden 
terminar en la persecución de individuos que también son LGBTI, lo cual lleva a que 
terminen herides y/o detenides por su identidad. Las prácticas de vigilancia pueden 
hacer daño a las personas LGBTI incluso cuando su identidad no es el punto focal de 
la legislación o las políticas de criminalización. 

Las consecuencias fuera del mundo virtual a raíz las conductas en línea son un tema 
que se observó a lo largo de todo este trabajo. Un área clave donde es un problema es 
en la región de Asia Sudoccidental y África Septentrional, donde hay muchos casos do-
cumentados de agentes policiales que utilizaron mensajes de WhatsApp y Facebook 
Messenger para perseguir a personas LGBT y de género diverso, además de casos en 
los que la policía y pares utilizaron aplicaciones de citas para chantajear, extorsionar 
y violentarles.238 Les funcionaries estatales utilizan la legislación penalizadora para 
tomar medidas contra el comportamiento virtual y, así, perseguir y emboscar explí-
citamente a las personas LGBT y de género diverso, monitoreando el contenido de 

236 - Entrevista a TARSHI. 

237 - «Defensores de los derechos de las personas LGBT, en riesgo constante, advierten especialistas de la 
ONU».

238 - «Base de datos de ILGA Mundo - Marcos Jurídicos | Restricciones a la libertad de expresión».
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redes sociales, creando perfiles falsos en aplicaciones de citas (en aplicaciones como 
Grindr) e inspeccionando ilegalmente los dispositivos de las personas. Se las procesa 
por cargos que van desde conducta homosexual o prostitución hasta delitos amplios 
como «libertinaje» y violación de las buenas costumbres, en aquellos casos en los 
que los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo no están cri-
minalizados de forma explícita. Estos incidentes ponen de manifiesto las maneras 
en que la policía amenaza y silencia las voces LGBT y de género diverso en el mundo 
virtual y recurre a tácticas de criminalización de facto ante la falta de protecciones 
formales para la comunidad.239

Human Rights Watch ha denunciado que las personas LGBT son objetivos de aco-
so estatal en toda la región de Asia Sudoccidental y África Septentrional por medio 
de trampas que les tienden en redes sociales. Las investigaciones que llevaron ade-
lante en Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Túnez exponen cómo les funcionaries y la po-
licía utilizaban publicaciones en redes sociales y aplicaciones de citas para someter 
a las personas LGBT a situaciones de acoso, chantaje y la divulgación forzada de su 
orientación sexual o identidad de género sin su consentimiento. Además, utilizaron 
publicaciones de redes sociales y perfiles de aplicaciones de citas como evidencia en 
juicios, haciéndose de fotos e historiales de mensajes de forma ilegal para que fueran 
parte de las acusaciones. No solo se trata de una violación sustancial de la privaci-
dad: estas acciones pueden derivar en arrestos, detenciones arbitrarias, pérdida de 
empleo y, en algunos casos, situaciones de abuso.240 En algunos casos, la policía falsi-
fica pruebas; argumenta que hubo un intercambio de dinero a cambio de sexo, para 
así atrapar a las personas bajo cargos de prostitución; o simplemente miente acerca 
del contexto o el significado del contenido en línea.241

Asimismo, investigaciones de Article 19 muestran cómo la policía en Egipto, Lí-
bano y Túnez utiliza la vigilancia de la vía pública para inspeccionar teléfonos per-
sonales e incriminar a aquellas personas sospechosas de ser LGBTQ. Al respecto, la 
policía persigue específicamente a mujeres trans y hombres gay de presentación fe-
menina. Los estudios sobre el uso de tecnologías digitales por parte de la policía en la 
región de Oriente Medio y África Septentrional para atrapar y procesar a personas 
LGBT y de género diverso muestran cómo la policía no depende de sofisticados me-
canismos de vigilancia, sino que recurre al monitoreo manual y a búsquedas de men-
sajes de WhatsApp, cuentas de Facebook y aplicaciones de citas. Esto ha motivado a 
las personas LGBT y de género diverso a eliminar mensajes y fotos íntimas con más 
frecuencia, aunque la policía emplea incluso mensajes inofensivos con el objetivo de 

239 - «“Todo este terror por una foto”: la persecución digital y las consecuencias fuera de línea para las 
personas LGBT en Oriente Medio y África Septentrional», Human Rights Watch, 21 de febrero de 2023.

240 - «Oriente Medio y Norte de África: las personas LGBT son blanco de ataques digitales», Human Rights 
Watch, 21 de febrero de 2023.

241 - Ahmed Shihab-Eldin, «Cómo la policía egipcia caza personas LGBT en aplicaciones de citas», BBC, 30 de 
enero de 2023.

https://www.hrw.org/report/2023/02/21/all-terror-because-photo/digital-targeting-and-its-offline-consequences-lgbt
https://www.hrw.org/report/2023/02/21/all-terror-because-photo/digital-targeting-and-its-offline-consequences-lgbt
https://www.hrw.org/news/2023/02/21/middle-east-north-africa-digital-targeting-lgbt-people
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64390817
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implicar acusaciones penales; pero hay un límite al nivel de cautela y seguridad que 
las personas pueden poner en práctica, ya que se trata principalmente de un pro-
blema de abuso de poder (y de falta de protecciones legislativas para las personas 
LGBTQ).242

Estos problemas no se reducen a Oriente Medio y África Septentrional. En las 
conversaciones con la oficina de Pan Africa ILGA, se debatió la problemática del 
chantaje y la extorsión que se da entre pares en las aplicaciones de citas. En una en-
trevista a TARSHI, uno de los temas también fue el problema de los daños en línea 
causados por pares en las aplicaciones de citas. 

Las aplicaciones de citas ahora son un poco más accesibles para todas las iden‑
tidades. Pero se da una situación en la que uno de mis amigues, que se identifica 
como gay, accede a una aplicación de citas donde distintos hombres heterosexua‑
les pueden conectarse con él. Pero, si la persona no accede a reunirse o interactuar, 
literalmente recibe amenazas de que la van a delatar y denunciar ante la policía. 
Incluso en espacios que se piensa que están hechos principalmente para personas 
queer. Incluso en espacios que se piensa que son seguros, en los que todes podemos 
identificarnos de distintas maneras, o en los que las personas puedan cuestionar su 
propia sexualidad. Si no estás de acuerdo con lo que hacen, dicen: «Te delataremos y 
publicaremos tu identidad, y tus padres quizás no sepan que te identificas con una 
identidad de género o identidad sexual diferentes».

Podrían publicar tus datos personales en línea, subir tus fotos, amenazarte, si 
no les das lo que quieren. Hay muchos casos así también. Diría que la sexualidad en 
general está restringida en espacios digitales porque, en India, está relacionada con 
algo obsceno. O sea que, si expresas tu sexualidad, está relacionada con costumbres 
obscenas e inaceptables. Eso incita a la gente a pensar: «Está corrompiendo nuestra 
cultura».243

Las personas LGBT y de género diverso se enfrentan a considerables niveles de 
vigilancia y criminalización en países que tienen legislación hostil. Esta vigilancia 
puede provenir de miembres de la comunidad, amistades y familiares en el formato 
de vigilancia lateral y/o de los aparatos estatales. En la entrevista a HER Internet, de 
Uganda, se trató la nueva Ley Antihomosexualidad de Uganda y cómo el contexto 
de este proyecto de ley extremo repercute en las experiencias de la vida pública de 
las personas LGBTI. Se habló específicamente de la vigilancia presencial que puede 
afectar a las personas que van a lugares para utilizar recursos de internet públicos, 
así como las consecuencias que ha tenido en los grupos de incidencia LGBTI. 

242 - Afsaneh Rigot, «Escenas de crimen digital: el papel de la evidencia digital en el procesamiento de 
personas LGBTQ en Egipto, Líbano y Túnez», Article 19, (marzo 2023).

243 - Entrevista a TARSHI.

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/03/Digital-Crime-Scenes-Report-3.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/03/Digital-Crime-Scenes-Report-3.pdf
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En nuestra experiencia, la vigilancia es un problema, pero también lo es para les 
miembres de la comunidad, como se dejó entrever en las conversaciones formales e 
informales que mantuvimos. La vigilancia proviene de las personas que conocen: fa‑
miliares, amistades, exparejas, colegas, vecines, pero también está la vigilancia pro‑
movida por el Estado y que tiene al colectivo en la mira. En el caso de las personas 
que conocen, suele originarse porque hay personas que son percibidas como queer, 
incluso si no son visiblemente queer o no han expresado su identidad u orientación 
ante sus amistades, familiares, vecines o lo que sea. Tenemos hábitos sociales muy 
malos en Uganda, les vecines son muy metiches. Puedes estar haciendo tu vida con 
normalidad, pero, como a ese apartamento en particular solo entran mujeres, a la 
gente le llama la atención. Incluso son capaces de involucrar a la policía, o al consejo 
local, o a le propietarie, o algo así. Eso también es parte de la vigilancia: vigilancia 
física fuera de la virtualidad. Porque ¿por qué monitorear quién entra en mi casa y 
preguntar todas estas cosas que realmente no tienen nada que ver contigo? En la ola 
actual de la Ley Antihomosexualidad de Uganda, este año, hemos tenido casos de 
organizaciones para la mujer que fueron allanadas por la policía porque les vecines 
decían: «¿Qué hace realmente esa organización aquí? De verdad no entendemos qué 
hacen porque solo vemos mujeres que pasan por esa puerta», ¿sabes? Pero se supone 
que tú no pagas ese alquiler. Y si no eres parte de su audiencia meta, entonces ¿para 
qué involucrar a la policía? Puedes acercarte y preguntar: «¿Qué hacen ustedes? 
¿Cómo puedo ser parte de su trabajo?». Pero involucrar a la policía es una decisión 
drástica.244 

Además del ejemplo anterior, la vigilancia estatal puede incluir mecanismos de 
acecho, especialmente si se trata de personajes públicos y activistas. 

Ese es el tipo de vigilancia que hemos visto fuera de la virtualidad, por supuesto, 
por parte de familiares. También es un problema. La familia es la familia: a pesar de 
las diferencias de opinión o los problemas que pueda haber, tendrás que interactuar 
con la familia en algún momento. Hay casos de familiares que pagan activamente 
por vigilar a sus propies hijes, sus propios parientes. En Uganda, uno de los medios 
de transporte público son las motocicletas, que están en casi todos lados. Sales de 
tu casa y siempre habrá una motocicleta en la puerta para llevarte a donde sea. Las 
personas contratadas por el Estado o por entidades externas al Estado con inten‑
ción de vigilar a alguien también utilizan motocicletas. O sea que sales, sigues con 
tu vida y habrá un tipo en una motocicleta que te siga. Y esto suele sucederles a les 
activistas, les líderes de la comunidad que son conocides en la esfera pública o han 
expresado su identidad u orientación públicamente o algo así: son personas que han 
estado en esa situación de que alguien que no conocen las siga en motocicleta.245

244 - Entrevista a HER Internet.

245 - Entrevista a HER Internet.
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La legislación anti-LGBTI atenta contra la libertad de expresión de la comunidad 
LGBTI porque lleva a la autocensura en línea. En la conversación con la oficina de 
ILGA Asia, le representante reiteró que las personas no pueden existir con libertad 
en internet en un contexto en el que se aplican sanciones o en el que es ilegal ser 
abiertamente queer. Esto afecta la manera de actuar y de publicar contenido de las 
personas. 

La infraestructura jurídica puede ser tan importante como la infraestructura físi-
ca a la hora de analizar los factores que contribuyen a la brecha digital. La entrevista 
a ESWA muestra cómo la seguridad digital y las prácticas de privacidad pueden pro-
teger a les trabajadores sexuales LGBTI en internet, incluso en medio de la penaliza-
ción del trabajo sexual. 

Si tienes acceso a las tecnologías digitales, si puedes costear una y si tu uso de 
estas tecnologías no está penalizado ni restringido, significa que puedes tener la cla‑
se de anonimato que las tecnologías digitales ofrecen, lo que significa que puedes 
construir tu identidad de una forma que te dé seguridad. Podría protegerte de la cri‑
minalización y de la violencia al brindarte herramientas que te permiten filtrar clien‑
tes. Hay muchos beneficios en las tecnologías en lo que respecta al trabajo sexual, 
además de, también, muchas desventajas. Pero la brecha digital, sin dudas, significa 
que algunes trabajadores sexuales están más segures que otres.246

Además de la legislación hostil, la legislación sobre derechos digitales sigue sien-
do precaria en lo que respecta a la protección a las personas LGBTI, en especial por el 
estigma que existe a partir de las leyes criminalizadoras vigentes. En los casos en los 
que existen leyes que protegen contra el acoso digital, que evitan que se compartan 
imágenes íntimas de forma no consensuada, entre otros delitos cibernéticos, las per-
sonas LGBTI, muchas veces, son desestimadas como víctimas, en especial en países 
donde sus identidades están criminalizadas o carecen de reconocimiento legal. Esto 
sucede, sobre todo, para les trabajadores sexuales LGBTI, que padecen el doble es-
tigma de su identidad y también su profesión. 

Básicamente, se hace una distinción entre una «víctima buena» y una «víctima 
mala». Vemos esta dicotomía por todos lados, en contextos nacionales, en contextos 
europeos, en contextos globales, donde incluso las organizaciones de derechos de 
las víctimas, algunas ONG, por ejemplo, actúan como si representaran a un tipo de 
víctima específico. Es como si algunas víctimas merecieran más justicia que otras. 
Como si diferentes grupos merecieran distintos tipos de justicia. Por ejemplo, cuan‑
do hablamos de abuso basado en imágenes íntimas, de compartir imágenes y vi‑
deos sin consentimiento. Hay muchos intentos en contextos nacionales y europeos 

246 - Entrevista a ESWA.
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de penalizar el compartir imágenes y videos sin consentimiento. Pero la mayoría de 
estas enmiendas o leyes se hacen consultando a solo una parte de la población afec‑
tada por el problema. Muchas veces, les trabajadores sexuales sufren abuso basado 
en imágenes porque comparten sus propias fotos en línea para conseguir clientes. 
Dan el consentimiento para subir sus fotos a un sitio web en particular, pero no dan 
el consentimiento para que otras personas roben esas fotos y las suban luego a otros 
lugares o las distribuyan. Pero, a ojos de les legisladores y de algunas organizaciones 
de derechos de las víctimas, como les trabajadores sexuales hacen este tipo de tra‑
bajo, se lo merecen, y deberían suponer que sufrirán abuso basado en imágenes. Lo 
que ocurre es que cuando hay legisladores que intentan crear políticas, no consultan 
a les trabajadores sexuales. Terminan no reconociendo a les trabajadores sexuales 
como una de las poblaciones principales que sufre este problema y como una de las 
víctimas clave.247

Pero, si bien los daños en el mundo virtual son un problema acuciante que obs-
taculiza la participación plena de las personas LGBTI en el mundo digital, internet 
también ha dado lugar a un espacio más seguro en el que las organizaciones de inci-
dencia LGBTI pueden celebrar eventos y encuentros en un contexto de entornos y 
legislaciones hostiles. Dado el panorama jurídico de Uganda, muchas organizaciones 
como HER Internet han trasladado casi todas sus actividades presenciales a la vir-
tualidad. 

Este año nos cambió por completo nuestra forma de trabajar. De hecho, recuer‑
do que el parlamento aprobó la ley. Un día antes teníamos planeado un encuentro 
presencial grande. Esa noche, estábamos haciendo lo posible para organizarnos 
internamente y ver si podíamos llevar a cabo el taller. Ese fue el último encuentro 
presencial que celebramos. Luego tuvimos que trasladarnos a internet. Hemos he‑
cho casi toda nuestra capacitación de seguridad digital en línea de forma virtual. 
También organizamos diálogos regulares para hablar de algún tema relevante de 
tecnología, como la IA, la vigilancia, una nueva aplicación como Facetune o Tik‑
Tok, lo que sea que genere diálogos frecuentes. Pasamos todo a la virtualidad. Por 
nuestra propia seguridad como institución y la del personal, pero también porque 
las personas ya no se sienten cómodas en encuentros grandes, porque podría pasar 
cualquier cosa. Ha habido situaciones en las que estábamos en una reunión pre‑
sencial y une de les participantes era une desconocide para todo el grupo, o sea que 
no sabíamos cuáles eran sus intenciones, de dónde venía y a dónde pensaba llevar 
esa información. Porque, como en cualquier encuentro, te presentas, presentas tu 
organización, dices cuáles son tus pronombres y todo eso. No sabemos a dónde 
fue a parar toda esa información. Así que la gente es muy precavida en encuentros 
grandes.248

247 - Entrevista a ESWA.

248 - Entrevista a HER Internet.
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Si bien pasar a la virtualidad puede significar mayor seguridad para sus miembres, 
por momentos también dificulta la ejecución de actividades o capacitaciones. Orga-
nizar capacitaciones remotas en seguridad digital es particularmente intrincado, y 
es una situación que ha repercutido, sobre todo, en el alcance de la organización en 
las zonas rurales. 

También significa que no podemos llegar con la misma efectividad a les miembres 
de la comunidad que se encuentran fuera de la región central, porque la infraestruc‑
tura siempre está en las ciudades. Cuanto más te alejas de la ciudad, peor es la co‑
nectividad. La gente no tiene acceso a dispositivos inteligentes. Un solo dispositivo 
se comparte entre más de cinco personas. O sea que la gente no tiene dinero para 
estar en Zoom dos horas, o incluso una hora, porque es muy costoso. También hemos 
tenido que bajar la intensidad de nuestras actividades en el interior, lo cual perjudica 
mucho a les beneficiaries, porque, al fin y al cabo, estamos aquí para apoyar, pero no 
podemos hacerlo como nos gustaría por el contexto legal y social.249

Otro problema reiterado que afecta el ámbito legislativo es el estado genera-
lizado de desinformación e información falsa respecto de las personas LGBTI, en 
todo el mundo, que conforma la LGBTI-fobia. En la Unión Europea, por ejemplo, 
se cree que se ha tomado de punto la legislación orientada a la comunidad LGBTI 
que promueve derechos igualitarios y protecciones, y que se ha convertido en el 
objetivo de las campañas de desinformación. La desinformación en este contexto 
comporta la difusión de información falsa y engañosa, propagada intencionalmen-
te con el objetivo de socavar la legislación de derechos humanos.250 Algunos clichés 
peligrosos y dañinos comunes son mezclar la homosexualidad con la pedofilia o in-
fundir el temor de que las escuelas estén convirtiendo a les niñes en «desviades 
sexuales» por medio de programas de educación sexual y estigmas generalizados 
de desviación sexual hacia las personas que se identifican como lesbianas, gay, bi-
sexuales, trans o no binaries.251 Estos clichés dañinos difaman a las personas LGBTI, 
pero también hacen que los espacios digitales sean especialmente hostiles y para 
nada acogedores. 

La desinformación puede repercutir sobre la legislación. En una entrevista a HER 
Internet, se mencionó que la Ley Antihomosexualidad de Uganda de 2023252 nació a 
partir de la desinformación (gran parte de ella proveniente de los Estados Unidos).253 
Mucha de la propaganda en torno a esta ley estaba relacionada con la supuesta 

249 - Entrevista a HER Internet.

250 - Cecilia Strand y Jakob Svensson, «Campañas de desinformación sobre las personas LGBTI+ en la UE e 
influencia extranjera», Ficha temática del Parlamento Europeo, (julio 2021): 4–6.

251 - «Campañas de desinformación sobre las personas LGBTI+ en la UE e influencia extranjera», 8.

252 - Ashwanee Budoo-Scholtz, «El presidente de Uganda firma una ley anti-LGBT represiva», Human Rights 
Watch, 30 de mayo de 2023.

253 - Entrevista a HER Internet.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653644/EXPO_BRI(2021)653644_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653644/EXPO_BRI(2021)653644_EN.pdf
https://www.hrw.org/news/2023/05/30/ugandas-president-signs-repressive-anti-lgbt-law
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promoción de la «desviación sexual» de niñes en las escuelas (al igual que en la 
Unión Europea).254

Antes de esta ley, sugiere la persona entrevistada, muchas personas se sentían 
cómodas publicando sobre su identidad en el mundo virtual y compartiendo conte-
nido sobre su vida de manera pública. El impacto de la ley ha llevado a muchas per-
sonas LGBTI de Uganda a autocensurar su contenido en línea y eliminar sus cuentas.

La narrativa continuó hasta que nació una ley a partir de toda esta desinforma‑
ción e información falsa. En ese sentido, así es como los daños del mundo virtual, de 
alguna forma, determinan las políticas y el derecho y moldean las experiencias de las 
personas inmersas en ese contexto. A raíz de esta ley, incluso antes de que se redac‑
tara, antes de que se aprobara y la firmara el presidente, hubo un éxodo masivo de 
personas queer de los espacios digitales, porque primero estaba la seguridad y nadie 
quería arriesgarse. Pasamos por lo mismo hace diez años, en 2013, 2014. Así que 
sabíamos qué esperar. Las personas desactivaron sus cuentas de X —que, en ese en‑
tonces, era Twitter—, desactivaron Instagram, limpiaron sus listados de amigos para 
que el algoritmo no divulgara su identidad u orientación o lo que sea. Sacaron a las 
personas que no eran parte de su comunidad pequeña y confiable, entre otras cosas. 
El éxodo masivo de los espacios digitales también significa que las personas queer 
que aún tienen dificultades con su identidad, con divulgar su identidad u orienta‑
ción y aceptarse a sí mismas, tienen menos personas de referencia, porque nadie 
dice nada sobre ser queer. Todo el mundo autocensura su manera de presentarse en 
público en estas plataformas. Es un problema, porque el acceso a la información es 
lo que nos trajo hasta aquí.255

Al igual que las campañas de desinformación, la censura en línea es un fenómeno 
global. En India, algunas personas eligen autocensurarse en lugar de arriesgarse a 
sufrir los daños del mundo virtual por expresarse libremente. 

El efecto de cómo te identificas en el mundo virtual tiene, de hecho, consecuen‑
cias en la vida real en tiempo real. Muchas personas eligen el anonimato. Son deci‑
siones que también respetamos. Incluso muches autores que escriben para nosotres, 
a veces eligen ser escritores anónimes. Y es algo que respetamos totalmente, porque 
sabemos las consecuencias que puede ocasionar. Si bien alentamos a las personas a 
hablar abiertamente de su identidad, para muchas resulta difícil, incluso, aceptarse 
a sí mismas y, además, lidiar con lo que sucede afuera. Aunque la homosexualidad 
está despenalizada en India, sigue estando muy estigmatizada. Las leyes que existen 

254 - «En diálogo con Uganda, especialistas del Comité de Derechos Humanos elogian la mejora de las 
condiciones carcelarias y plantean las cuestiones de la Ley Antihomosexualidad y de elecciones libres», 
ACNUDH, 28 de junio de 2023.

255 - Entrevista a HER Internet.

https://www.ohchr.org/en/news/2023/06/dialogue-uganda-experts-human-rights-committee-commend-improvement-prison-conditions
https://www.ohchr.org/en/news/2023/06/dialogue-uganda-experts-human-rights-committee-commend-improvement-prison-conditions
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no te protegen lo suficiente de este tipo de violencia y amenazas. Incluso las perso‑
nas queer y trans tienen que enfrentarse a mucha brutalidad policial, por lo que no 
tienen un espacio seguro al que acudir y pensar: «Bien, la ley me respalda para que 
sea quien quiero ser». Eso claro que lleva a las personas a optar por el anonimato y 
no expresar su identidad tan abiertamente.256

En particular, debido a la dominancia digital de los Estados Unidos en las plata-
formas y sitios de redes sociales, la legislación estadounidense ha tenido impacto 
directo en las experiencias virtuales de las personas LGBTI en todo el mundo. 

Una gran parte de la experiencia en internet de una persona común y corriente 
está marcada, sobre todo, por unas cuatro o cinco plataformas de redes sociales de 
los EE. UU., propiedad de unas dos o tres corporaciones de ese país. Ya es casi un 
hábito para muches de nosotres señalar a los gobiernos del Sur Global o a las nacio‑
nes no occidentales como generadores de censura, en lugar de señalar a los gigantes 
corporativos que regulan nuestras experiencias virtuales minuto a minuto.257

Muchas empresas de tecnología utilizadas en todo el mundo tienen su sede prin-
cipal en los Estados Unidos y, en consecuencia, se rigen por la legislación estadou-
nidense. En la entrevista a ESWA, surgieron los ejemplos de la Ley para detener a 
traficantes sexuales (SESTA, por su sigla en inglés) y la Ley de lucha contra el tráfico 
sexual en línea (FOSTA, también por su sigla en inglés), presentadas durante el go-
bierno de Trump, como ejemplos de normativas clave que han censurado a les traba-
jadores sexuales. Estas leyes tenían como objetivo proteger a las víctimas de tráfico 
sexual de la explotación digital, al hacer responsables a las plataformas si las descu-
bren promoviendo trabajo sexual a través de anuncios de sexo en sus sitios web. Sin 
embargo, en lugar de proteger a las víctimas de tráfico sexual y daños digitales, esta 
legislación, sin quererlo, ha empujado a les trabajadores sexuales a situaciones cada 
vez más perjudiciales.258

Esto terminó siendo un empujón para las plataformas y servicios digitales en todo 
el mundo, que son, en su mayoría, empresas estadounidenses. Tienen que cumplir 
más que nada las reglas de los Estados Unidos. Terminó siendo una gran limpieza por 
la que las plataformas y los servicios empezaron a discriminar a les trabajadores se‑
xuales. Comenzaron a prohibir cuentas de trabajo sexual, incluso si les trabajadores 
sexuales solo estaban ahí, sin promocionar sus servicios ni nada. También terminó 
siendo perjudicial para organizarnos a nivel político. Por ejemplo, en varios países, a 
muchas de las organizaciones de derechos de trabajadores sexuales de nuestres miem‑
bres, todo el tiempo les dan de baja sus cuentas en distintas plataformas digitales y las 

256 - Entrevista a TARSHI.

257 - Wijesiriwardena, «Partes privadas: obscenidad y censura en la era digital».

258 - «¿Qué son SESTA y FOSTA?», Decriminalize Sex Work, recuperado el 30 de noviembre de 2023.

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1693
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1865/text
https://decriminalizesex.work/advocacy/sesta-fosta/what-is-sesta-fosta/
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prohíben de una forma extraña, usando su dirección IP para que no puedan siquiera 
abrir una nueva cuenta.259

Estas leyes de censura afectan en especial a algunos grupos de personas LGBTI, 
como les trabajadores sexuales LGBTI. El bloqueo o la prohibición de sus cuentas en 
las plataformas les obliga a exponerse a condiciones laborales más precarias, como 
trasladarse a plataformas menos seguras o abandonar la virtualidad por completo. 

Les trabajadores sexuales sufren mucha discriminación digital. Se da de muchas 
maneras. Sabemos que les trabajadores sexuales LGBT o les trabajadores migrantes 
o racializades y les trabajadores sexuales LGBT son los dos grupos a los que más se 
censura y discrimina en tecnologías digitales. Con mucha frecuencia, por ejemplo, se 
les prohíbe que utilicen métodos de pago, o se les expulsa continua y repetidamente 
de servicios y plataformas digitales, lo cual supone que estas personas discriminadas 
deben recurrir a otros servicios que no les brindan el mismo nivel de protección. Me 
refiero a plataformas más pequeñas, más de nicho, que no tienen la infraestructura 
para ofrecer ciertos tipos de protección a les usuaries, justamente, porque son más 
pequeñas. La discriminación de las plataformas y servicios más grandes termina 
siendo un problema de seguridad para les trabajadores sexuales.260

 
Este tipo de prohibición resulta particularmente dañino para las personas más 

marginadas. En la entrevista a ESWA, explicaron que, como consecuencia de las le-
yes SESTA y FOSTA, una de las empresas estadounidenses que comenzó a prohibir a 
les trabajadores sexuales fue PayPal.261 Si bien muches trabajadores sexuales siguie-
ron utilizando PayPal porque las nuevas leyes eran difíciles de regular, en algunas 
oportunidades, la plataforma les pescaba y cerraba sus cuentas. En este caso, si la 
persona tenía saldo en la cuenta, perdía el acceso a su dinero, situación que ponía en 
riesgo a les trabajadores sexuales más pobres. 

Si tienes dinero en la cuenta en el momento en que la cierran, también pierdes 
ese dinero. Les pasó a muches trabajadores sexuales que, a raíz de eso, perdieron el 
dinero del alquiler de ese mes. Esto significa que tienen que trabajar más en lo que 
queda del mes para poder volver a ganar el dinero para el alquiler, lo que implica 
que tienen que aceptar clientes a les que normalmente rechazarían. Clientes que no 
son confiables, clientes que podrían ser violentes. De esta manera, la discriminación 
digital y la brecha digital perpetúan la pobreza de les trabajadores sexuales. Cuanto 
más pobres son les trabajadores sexuales, más vulnerables quedan ante la violencia, 
porque no tienen margen alguno para rechazar clientes. Puesto que muches traba‑
jadores sexuales, sobre todo en Europa Occidental, son migrantes, y muches de elles 

259 - Entrevista a ESWA.

260 - Entrevista a ESWA.

261 - «Carta a PayPal y Venmo de EFF y otres», Electronic Frontier Foundation, 15 de junio de 2021.

https://www.eff.org/document/letter-paypal-and-venmo-eff-and-others
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son racializades, podrían estar indocumentades y por eso no tienen acceso a ningu‑
na otra forma de generar ingresos. Así, el trabajo sexual termina siendo el 100 % de 
sus ingresos. La brecha digital para esta comunidad significa que no puedes trabajar 
en ningún otro lugar, pero tampoco puedes ejercer el trabajo sexual. Entonces, ¿qué? 
Es muy peligroso para todo el mundo.262

En el transcurso de esta investigación, se vio continuamente que la brecha digi-
tal crea un círculo vicioso: las personas más afectadas son las más vulnerables a los 
daños provocados por la censura virtual, el bloqueo de cuentas y el acoso. O, como 
se dijo en la entrevista: «La brecha digital, en algunas situaciones, crea pobreza; y en 
otras, la sostiene».263 

Sin embargo, aun en este contexto, hay esperanza. A pesar de la ola de legislación 
LGBTI-fóbica y el retroceso cultural que impera en todo el mundo, las personas se 
las ingenian para encontrar maneras de organizarse, especialmente en la virtuali-
dad. Si bien esta investigación se centra en las barreras para acceder al mundo di-
gital, hay numerosos casos de personas que buscan sortear las ideas y legislación 
LGBTI-fóbicas con el objetivo de encontrar comunidad en línea. En Brasil, se nos 
recordó cuán larga ha sido la lucha por los derechos humanos de las personas LGBTI 
y los avances que se han logrado en ese sentido: 

Hoy en día, sufrimos distintas amenazas, no solo como sujetos rurales. Sufrimos 
como un todo. Pero también hacemos nuestra parte para luchar y defender nuestros 
derechos. Al fin y al cabo, hemos vuelto a tener un gobierno en Brasil que es un poco 
más democrático. También tenemos que avanzar para poder aferrarnos a lo que es 
una agenda y un derecho que ya hemos conseguido a lo largo de los años de lucha de 
la población LGBTQ+.264

En Uganda, la gente encuentra seguridad en las voces colectivas y utiliza las cuen-
tas de distintas organizaciones para hablar. Como contó HER Internet: «Así es como 
las personas se organizan ahora, detrás de cuentas de organizaciones o cuentas co-
lectivas, en lugar de utilizar sus cuentas personales para compartir información, pro-
ducir contenido o crear comunidad».265 Además, las organizaciones y les activistas 
encuentran espacios dentro del movimiento desde los cuales luchar contra la legis-
lación promotora de odio. 

Las personas han vuelto a ocultarse, han pasado al mundo no virtual. Pero, al 
mismo tiempo, somos resilientes. Sé que somos resilientes. Hoy, más que nunca, ha 

262 - Entrevista a ESWA.

263 - Entrevista a ESWA.

264 - Entrevista a Colectivo LGBT do MST.

265 - Entrevista a HER Internet.
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habido un movimiento de resistencia, de resistencia real. Cuando la ley se aprobó 
hace diez años, la comunidad todavía era joven y frágil. Todavía somos frágiles y 
jóvenes, pero sabes a lo que me refiero. Las personas luchaban contra la ley en nues‑
tro nombre como aliades y compañeres: otras organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones feministas, socies y aliades legales. También, aquellas personas que 
trabajaban en agencias de salud y derechos sexuales y reproductivos, embajadas 
que hablaban en nombre de la comunidad LGBT.

La diferencia entre ese entonces y ahora es que, en este momento, las personas 
queer son la cara de la resistencia. Nos hemos organizado a tal punto que, sí, les 
aliades siguen apoyándonos un poco, pero las personas que se expresan en contra de 
la ley, que hablan en contra de toda esta injusticia, son miembres de la comunidad. 
A pesar de las cosas terribles que están pasando —y son terribles en serio—, también 
suceden cosas geniales: por ejemplo, que las personas alcen la voz para decir que 
no, cuando, diez años atrás, se quedaban calladas. Ahora no podemos quedarnos en 
silencio porque, como Zora Neale [Hurston] ha dicho en su frase: «Si guardas silencio 
sobre tu dolor, te matarán y, encima, dirán que lo disfrutaste». Ha habido mucha 
resistencia desde la comunidad misma, en el mundo virtual y también en lo que se 
organiza fuera de la virtualidad; haciendo partícipes a diferentes embajadas, dife‑
rentes organizaciones de la sociedad civil que son nuestres aliades, para asegurarnos 
de que la lucha se lleve a cabo. Me alegra mucho que tengamos creo que dos o tres 
apelaciones contra la ley en los tribunales actualmente, y dos de ellas están encabe‑
zadas por miembres de la comunidad y líderes de la comunidad. Eso dice algo sobre 
el crecimiento del movimiento, pero, también, sobre nuestra resiliencia, nuestra in‑
clinación y nuestras formas de resistir.266

Las organizaciones LGBTI están en la primera línea del combate contra las barre-
ras jurídicas y normativas para que sus comunidades puedan gozar del ejercicio pleno 
de sus derechos en sociedad, incluyendo la libertad de expresión absoluta en línea. Ya 
sea promoviendo el acceso a internet en zonas rurales y capacitaciones sobre segu-
ridad digital, luchando contra proyectos de ley como la Ley Antihomosexualidad, tra-
duciendo material a los idiomas y contextos locales o construyendo redes de solida-
ridad, las personas entrevistadas muestran resiliencia ante las políticas excluyentes.

Hay mucho por hacer para cerrar la brecha digital de las personas LGBTI y garan-
tizar que las experiencias en el mundo virtual estén libres de daño y violencia. Es-
peramos que esta investigación inspire la recopilación de mayor información sobre 
el acceso a internet y las experiencias en línea de las comunidades LGBTI, especial-
mente de las personas trans, intersex y de género diverso. En la siguiente sección, se 
ofrece una serie de recomendaciones para ampliar el acceso a internet y la seguridad 
digital de las personas LGBTI.

266 - Entrevista a HER Internet.
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Recomendaciones y casos de éxito 
Esta sección brinda una serie de recomendaciones sobre algunos próximos pa-

sos para abordar la brecha digital de las personas LGBTI. Las recomendaciones se 
compilaron a partir de las conversaciones con las oficinas regionales de ILGA y las 
entrevistas en profundidad a miembres y no miembres de ILGA Mundo. 

Fomentar la colaboración entre grupos e 
identidades

Se necesitan mayores esfuerzos colaborativos entre los gobiernos, ONG y em-
presas de tecnología para cerrar la brecha digital. Esto es necesario, en especial, a 
fin de mejorar la seguridad y la accesibilidad al mundo virtual de las personas LGBTI. 

Las personas entrevistadas mencionaron la necesidad de mayor solidaridad en-
tre los movimientos para la defensa colectiva de los grupos. La colaboración entre 
movimientos adquiere importancia en el marco de combatir las barreras a las que se 
enfrentan las personas a raíz de sus diferentes identidades. 

No podemos seguir trabajando de forma aislada. Cualquier organización que sea 
una organización de derechos LGBTI, así como organizaciones de derechos de tra‑
bajadores sexuales, organizaciones de derechos de migrantes, organizaciones anti‑
rracistas... Debemos establecer colaboraciones a largo plazo y encontrar maneras de 
apoyarnos en nuestra propia actividad de incidencia, además de lo que ya estamos 
haciendo. Eso es muy importante. También creo que es importante intentar influen‑
ciar los espacios legislativos.267

También mencionaron que se necesita de mayor inclusividad a la hora de compar-
tir historias y narrativas que incluyan las experiencias de minorías raciales y étnicas, 
así como de personas provenientes de clases y castas más bajas. 

Las personas queer dalit también sufren la doble estigmatización y marginación 
por sus orígenes. Esto no se reconoce. Hay una batalla constante sobre quién se 
apropia de la narrativa. ¿Qué narrativa expresamos, incluso al interior de los movi‑
mientos e incluso en el mundo virtual?268

Además, se necesita incidencia colectiva internacional para promover los derechos 
de las personas LGBTI dentro y fuera del mundo virtual, en especial para combatir las 

267 - Entrevista a ESWA.

268 - Entrevista a TARSHI.
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campañas de desinformación. Esta colaboración ayudará a hacer frente a políticas si-
milares que emerjan dentro de las regiones, como la ola de legislación LGBTI-fóbica 
de África Oriental. 

Sería muy bueno si pudiéramos tener un poco de apoyo para luchar, no solo a 
nivel país, sino como región. Porque cuando esta ley surgió en Uganda, en Tanza‑
nia dijeron que estaban redactando una ley. Sé que en Ruanda el presidente ha 
dicho que en su país no hay ninguna persona queer. Sin embargo, conocemos mu‑
chas personas queer ruandesas. Ese tipo de respaldo tiene peso, tiene un impacto. 
Pero también hay que reconocer el hecho de que muches promotores de estas leyes 
opresoras son, en realidad, de Occidente. Personas evangélicas occidentales que 
defienden la familia tradicional, que son transfóbicas, que son homofóbicas. Aho‑
ra no podemos, aquí, en nuestros países en desarrollo, en la región subsahariana, 
no podemos luchar en soledad contra ellas. Necesitamos el apoyo también de sus 
lugares de origen, para encontrarnos en un punto medio y buscar una manera de 
avanzar contra ellas.269

Las personas entrevistadas también mencionaron la necesidad de una mayor co-
laboración entre los grupos de la sociedad civil y las empresas de tecnología en lo 
que respecta al desarrollo y el diseño de políticas. Por ejemplo, se expresó la necesi-
dad de que las empresas de tecnología respalden activamente la seguridad en línea, 
mejoren la moderación de contenido y la identificación de violencia digital. Los gru-
pos también dijeron que se necesitan mejoras en las funciones de seguridad en las 
aplicaciones de citas y mensajería, para estar protegides ante trampas y potenciales 
daños.270 También mencionaron la necesidad de que las empresas de tecnología y los 
gobiernos incluyan voces diversas (incluyendo voces de personas LGBTI, de aquellas 
que tienen discapacidades y de minorías lingüísticas) en el diseño de tecnología del 
lado de les usuaries, y que cumplan con estándares como los principios de justicia de 
diseño.271 

Las grandes empresas de tecnología deben escuchar a les usuaries finales seria‑
mente. Es decir, su tecnología está hecha para usuaries finales como yo, como tú, que 
no necesariamente somos parte de las fases de diseño y desarrollo. También deben 
poder escuchar a les usuaries finales con el mismo empeño con el que desarrollan tec‑
nología. La mayoría de estos daños se da en las plataformas de redes sociales. Pero, 
por algún motivo, la moderación de contenido no es algo que se tome tan en serio, y 
las personas que moderan el contenido tampoco trabajan en buenas condiciones, por 

269 - Entrevista a HER Internet.

270 - Nora Noralla, «Persecución digital: vigilancia en espacios digitales queer», The Tahrir Institute for Middle 
East Policy, 25 de agosto de 2023.

271 - «Principios de Design Justice Network», Design Justice Network, fecha de última actualización: verano 
boreal de 2018.

https://timep.org/2023/08/25/digital-persecution-surveillance-in-queer-digital-spaces/
https://designjustice.org/read-the-principles
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lo que no pueden hacer su trabajo con efectividad. Pero, por otro lado, las grandes 
empresas de tecnología que vienen a montar empresas en nuestros países tampoco 
incluyen voces diversas, sino que traen a sus propies desarrolladores de tecnología y, 
quizás, una o dos personas de la gerencia que van a gestionar la empresa aquí en el 
contexto del país. No incluyen voces diversas —voces LGBTQ, de personas negras, de 
mujeres— para que sean parte la conversación sobre cómo sus productos afectan la 
vida de les usuaries finales. Creo que el papel de las grandes empresas de tecnología 
tiene que estar bien claro respecto de lo que hacen, de su responsabilidad y la trans‑
parencia de sus productos y de cómo utilizan nuestra información.272 

Educación y concientización

La educación en alfabetización digital y la seguridad digital son importantes para 
ampliar el acceso a los espacios en línea y mejorar la seguridad virtual. La ausencia 
de alfabetización digital, especialmente en las mujeres y personas de género diverso, 
es una barrera clave que impide la participación en el mundo digital. Para crecer, es 
esencial contar con mayor financiación y programas en este ámbito.

Las personas entrevistadas mencionaron una mayor promoción de la alfabeti-
zación digital y prácticas seguras en el mundo virtual dentro de las comunidades 
LGBTI. Varias sugerencias señalan que esto podría lograrse desarrollando capaci-
dades, aumentando el financiamiento para apoyar los programas actuales y brin-
dando capacitaciones de la mano de organizaciones de derechos digitales con el 
objetivo de apoyar las oficinas locales. Además, las personas entrevistadas iden-
tificaron un deseo de recibir capacitaciones sobre medidas de seguridad en línea, 
en especial para las poblaciones criminalizadas.273 Otra sugerencia fue la de aliarse 
con creadores de contenido, y así incrementar el conocimiento y la concientización 
y hablar sobre identidad y sexualidad desde una perspectiva alentadora y centrada 
en el placer.274

Los tiempos están cambiando, ¿no? No dependemos de los métodos tradiciona‑
les para obtener información. Ahora usamos plataformas y medios digitales. O sea, 
hace 27 años, TARSHI tenía una línea de ayuda a la que la gente llamaba para ob‑
tener esta información, incluso información sobre cirugías de reasignación de sexo o 
qué significa ser [una persona] transgénero. Esas son las cosas que solíamos respon‑
der en la línea de ayuda hace 27 años. Pero, ahora, hemos visto un cambio drástico 
y recibimos mensajes directos y mensajes, y vemos que creadores de contenido a 
quienes les hacen esas preguntas. ¿Cómo cerramos esa brecha? Nuestro trabajo se 

272 - Entrevista a HER Internet.

273 - Entrevista a ESWA.

274 - Entrevista a TARSHI.
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basa, sobre todo, en la accesibilidad. Hay personas que ya están buscando informa‑
ción, pero que no pueden obtenerla desde una perspectiva que fomente el placer y el 
espacio de derechos. Tenemos la visión de un proyecto en el que capacitemos solo a 
creadores de contenido, nueves o viejes, para que sean elles quienes brinden el tipo 
de información correcta que hemos acumulado en los últimos 27 años.275

Muchas de las personas entrevistadas ya se encargan de brindar apoyo y capa-
citación a sus beneficiaries clave sobre temas de seguridad y alfabetización digital, 
incluso si excede a su misión principal como organización. Esto incluye, por ejemplo, 
el centro de recursos de internet y las capacitaciones sobre seguridad digital a tal 
fin de HER Internet, la alianza entre Colectivo LGBT do MST y MariaLab para orga-
nizar capacitaciones sobre seguridad digital, así como la asistencia a capacitaciones 
globales sobre seguridad más grandes, como la que organiza TransWave Jamaica. El 
apoyo y financiamiento adicionales o continuos a las organizaciones LGBTI por este 
trabajo, además de la facilitación de intercambios de conocimiento para promover 
que también se repliquen en otras organizaciones, son esfuerzos indispensables. 
Aquí también se incluye el financiamiento para encarar proyectos de traducción, di-
seño gráfico e investigación con los que proporcionar recursos educativos. Las per-
sonas entrevistadas solicitaron que se generen más recursos digitales y programas 
educativos hechos a medida para la comunidad LGBTI, especialmente, por idioma y 
región.

Es muy importante seguir trabajando en actividades de seguridad digital, porque 
es una de las maneras de minimizar o mitigar los episodios de violencia digital. De 
esa manera, las personas saben cómo mantenerse a salvo en el mundo virtual. Es un 
efecto dominó, porque también actuarán así cuando compartan espacios digitales 
con otras personas. Necesitamos más recursos de apoyo, ya sea material de lectura, 
apoyo para tareas de diseño gráfico o traducción de material. Tenemos bastantes 
publicaciones al respecto en HER Internet; sé que otras organizaciones también 
tienen un par de publicaciones, pero están en inglés, principalmente. Traducirlas o 
convertir ese contenido escrito a comunicaciones con diseño gráfico facilitaría que 
la gente lo entienda y lo use. Luego, por supuesto, llevar a cabo más investigaciones 
como esta, sobre cómo las personas utilizan y acceden a internet, pero también qué 
efecto tiene en ellas la tecnología en general.276

Reformas jurídicas y apoyo a la infraestructura

Una de las principales barreras a la participación en el mundo virtual que se iden-
tificó en este informe es la legislación que restringe los derechos digitales de las 

275 - Entrevista a TARSHI.

276 - Entrevista a HER Internet.
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personas LGBTI. Esto incluye la criminalización de comunidades LGBT, de género di-
verso y de trabajadores sexuales (también las «leyes morales»), la vigilancia y la pro-
tección inexistente de las víctimas de actos de violencia digital. Además, se necesita 
mayor inversión y apoyo por parte de los gobiernos para ampliar la infraestructura 
de banda ancha y regular (y subsidiar) los elevados costos de internet. Las personas 
LGBTI hacen lo posible por estar a salvo en el mundo virtual (y pueden hacerlo has-
ta cierto punto). Se puede hacer más en este sentido, desarrollando capacidades y 
ofreciendo apoyo en materia de seguridad digital. Pero, finalmente, existen también 
obstáculos jurídicos, en forma de legislación que criminaliza a las personas y vigila y 
monitorea a les activistas. Generar conciencia sobre estas leyes y bregar por la imple-
mentación de cambios macro ayudaría a la protección los derechos digitales LGBTI y 
promovería la inclusión digital. 

Las personas entrevistadas mencionaron la necesidad de que haya más inciden-
cia respecto de las leyes y políticas que protegen los derechos en la virtualidad, los 
derechos digitales y los derechos de las personas LGBTI. Una mayor concientización 
sobre las leyes que amenazan la seguridad en línea, además de compartir conocimien-
to sobre las protecciones legales a la libertad de expresión, es vital para combatir la 
violencia digital y las amenazas a la privacidad. 

Necesitamos que haya más conciencia dentro de la comunidad LGBT en lo indi‑
vidual y colectivo para que podamos cerrar la brecha entre los derechos digitales y 
los derechos humanos generales. A veces se los trata como si fueran diferentes, pero, 
en realidad, todo forma parte de los derechos humanos. Si tengo el derecho a vivir, 
entonces tengo el derecho a disfrutar del lugar donde vivo y cómo vivo y cómo deci‑
do vivir mi vida. De esta manera, luego podremos lidiar con cuestiones particulares 
como la Ley Antihomosexualidad, porque, con los derechos digitales, no necesaria‑
mente estoy desobedeciendo la ley de esa manera. Simplemente estoy mejorando mi 
experiencia en el mundo virtual y mejorando la de otras personas, al mismo tiempo 
que sé que son parte de los derechos humanos. Para que alguien viva con dignidad, 
con libertad de asociación, libertad de expresión. Necesitamos muchos recursos en 
ese sentido, ya sea proporcionando recursos a organizaciones como la nuestra que 
ya hacen este trabajo u ofreciendo más recursos para que colaboren organizaciones 
que trabajan en otros temas.277

Además de las reformas jurídicas, las personas entrevistadas también tienen inte-
rés en la existencia de más programas gubernamentales que busquen acrecentar la 

277 - Entrevista a HER Internet.
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inversión en conectividad a internet y en infraestructura.278 Son necesarias interven-
ciones a nivel estatal si lo que se pretende es ampliar la infraestructura y mejorar el 
acceso, en particular en zonas rurales. 

Financiamiento y apoyo

Las personas entrevistadas fueron unánimes al expresar la necesidad de mayor 
financiamiento para apoyar a las organizaciones LGBTI. Varios de los grupos con los 
que se habló mencionaron la necesidad de tener financiamiento y apoyo adicionales 
con los que apuntalar las iniciativas de inclusión digital para les miembres de ILGA 
Mundo y las comunidades LGBTI en general. Las personas entrevistadas menciona-
ron muchas iniciativas que ya existen y que acercan diferentes servicios a sus comu-
nidades objetivo. En India, el control que ejerce el gobierno sobre la restricción al 
financiamiento es un problema creciente, al impedir el trabajo de incidencia, limitar 
el financiamiento extranjero y silenciar a les defensores LGBTI y feministas.279 

Se necesitan más recursos para apuntalar las iniciativas de inclusión digital de las 
personas LGBTI. Muchas organizaciones LGBTI ya se ocupan de brindar este tipo de 
servicio, pero requieren de apoyo adicional (ver la sección de educación y recursos). 
Por este motivo, se necesitan vías adicionales de financiamiento y apoyo para sos-
tener el trabajo actual de brindar capacitaciones en seguridad digital, dispositivos 
digitales y planes de internet y datos. 

Creo que siempre la mejor solución es tener más apoyo para lograr que las per‑
sonas accedan a equipos y a internet. Me encantaría poder brindar más apoyo en 
materia de créditos a nuestra comunidad para que puedan devolver sus teléfonos y 
tengan acceso a algunas cosas. Eso sería bueno. Aquí también siempre necesitamos 
más equipamiento.

Al menos esos son los ámbitos en los que necesitamos más apoyo en y para la 
comunidad en general, creo: simplemente poder tener acceso a internet. En cuan‑
to a teléfonos y eso, la mayoría dirá que prefiere tener un teléfono antes que una 
laptop. Creo que es porque puedes hacer todo desde el teléfono, incluso escribir un 

278 - Para otras lecturas sobre inversiones gubernamentales en infraestructura de banda ancha: Débora 
Prado, «Incluir las redes comunitarias en estrategias del Fondo de Servicio Universal: un paso para superar la 
brecha digital», APC, fecha de última actualización: 2 de agosto de 2023; David Indeje, «Fondos de Servicio 
Universal como mecanismo de financiación de redes comunitarias en Kenia», KICKTANet, 22 de febrero de 
2023; «El proyecto de Malawi digital para promover el acceso a la información», Gobierno de la República de 
Malawi, 4 de septiembre de 2023; «Programa de Descuentos para Internet (ACP)», FCC, recuperado el 30 de 
noviembre 2023; «Fondo de infraestructura de banda ancha: financiamiento para el acceso a internet en zonas 
rurales», Banco Europeo de Inversiones, 30 de noviembre de 2016; USAID, «Conectar personas: transformar 
naciones», USAID, (mayo 2022).

279 - Entrevista a TARSHI.

https://www.apc.org/en/news/including-community-networks-universal-service-fund-strategies-step-overcome-digital-divide
https://www.apc.org/en/news/including-community-networks-universal-service-fund-strategies-step-overcome-digital-divide
https://www.kictanet.or.ke/universal-service-funds-as-a-financing-mechanism-for-community-networks-in-kenya/
https://www.kictanet.or.ke/universal-service-funds-as-a-financing-mechanism-for-community-networks-in-kenya/
https://www.malawi.gov.mw/index.php/component/content/article/79-blog/227-digital-malawi-project-to-promote-access-to-information?Itemid=437
https://www.fcc.gov/programa-de-descuentos-para-internet-acp
https://www.eib.org/en/stories/broadband-infrastructure-fund-finance-for-rural-internet-access
https://www.eib.org/en/stories/broadband-infrastructure-fund-finance-for-rural-internet-access
https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/Indonesia-Broadband-Report.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/Indonesia-Broadband-Report.pdf
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documento o crear lo que sea. Si tienen acceso a teléfonos y a crédito aquí, estarán 
bien.280

También tienen mucho peso la necesidad de financiamiento básico para contar 
con personal de tiempo completo y la capacidad de priorizar áreas que la comuni-
dad percibe como las más acuciantes. Algunas personas entrevistadas mencionaron 
que, si bien la conectividad a internet y los recursos son importantes, para algunas 
organizaciones LGBTI no son siempre la necesidad más urgente. Escuchar a las orga-
nizaciones LGBTI, en especial a las más pequeñas, hablar sobre qué necesitan y cómo 
pueden apoyar mejor a sus comunidades es esencial para maximizar el impacto. 

Sé que internet es muy importante, pero la vida de las personas en el territorio 
es más importante que la conectividad. Podemos seguir sin conexión. Pero si no po‑
demos servir a nuestra gente, a nivel nacional, ¿cómo podemos conectarnos con el 
exterior? ¿Y cuando no tienen la energía, cuando no tienen la libertad de hablar?281

Por último, será beneficioso contar con más financiamiento para apoyar las in-
vestigaciones que pongan el acento en las experiencias de las personas LGBTI y sus 
experiencias en el mundo virtual (como este informe) para así entender el alcance 
de la brecha digital de las personas LGBTI. Es importante llevar a cabo estudios adi-
cionales de las zonas y comunidades que están menos presentes en la virtualidad, 
además de explorar una cobertura regional mayor a la que fue posible abarcar en el 
alcance del presente trabajo. Esperamos que este informe sea el inicio de nuevas y 
mayores instancias de diálogo y participación en este el tema y que genere una con-
versación más amplia sobre lo que es la inclusión digital para las personas LGBTI en 
todo el mundo. 

280 - Entrevista a TransWave Jamaica.

281 - Entrevista a Tonga Leitis Association.
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