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InTrodUccIón

El contexto de la esfera digital y de las redes sociodigita-
les, así como las posibilidades de apropiación y conexión 
entre quienes interactúan en estas, se han con vertido 

en temas importantes para analizar desde diversas miradas. En 
estos se asiste, de entre muchos otros fenómenos, a la expan-
sión del discurso y a la memoria del movimiento feminista, 
que sigue en construcción. Los devenires feministas en Méxi-
co y su diversidad de praxis se han ido adaptando, transfor-
mando, conectando y desconectando conforme se desarrolla 
esta apropiación.

El presente estudio resulta de pertinencia académica y coyun-
tural en un momento en que el espacio público digital con-
forma el escenario de la maximización del discurso feminista 

Radiografía de la tecnopolítica feminista en México 
durante el confinamiento por la pandemia  

de COVID-19: denuncia, protesta, acuerpamiento, 
pedagogías y espirales del silencio

ALEJANDRA NALLELY COLLADO CAMPOS
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM  
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encarnado en diversas identidades, grupos, colectivas, organi-
zaciones e instituciones organizadas que, de acuerdo con el 
argumento que guía esta investigación, se apropian del ecosis-
tema digital, lo resignifican, lo transforman y transfiguran la teo-
ría y la acción política feminista.

En este orden de ideas, este artículo se pregunta qué suce-
dió con la práctica tecnopolítica feminista en México durante 
la pandemia por COVID-19 y de qué manera la vida virtual mo-
dificó la praxis feminista en este contexto. Por tanto, el obje-
tivo se enfoca en identificar conexiones y devenires feministas 
que se han mostrado en los ámbitos digitales, en particular 
en Facebook e Instagram, para analizar temas, debates y dis-
cusiones surgidos alrededor de estas.

Se parte de identificar las principales expresiones y actos 
de violencia digital hacia niñas y mujeres1 durante la pande-
mia, así como los discursos mediáticos, institucionales y polí-
ticos que la justificaron, de igual forma analizar los elementos 
propios de la virtualidad que hacen posibles los encuentros y 
desencuentros del feminismo actual. De manera complemen-
taria, el resultado del proceso investigativo deriva en el mapeo 
de temáticas, palabras y conceptos que protagonizaron el en-
torno de la tecnopolítica feminista durante la epidemia mun-
dial por COVID-19.

La metodología propuesta para realizar esta investigación 
reside en la etnografía digital, definida por Hine (2004) como 
una metodología de investigación utilizada para el estudio 
empírico de los usos actuales de Internet. La etnografía digital 
posibilita la observación para registrar, describir y analizar 

1 En este artículo se usará el término “niñas y mujeres” para referirse también 
a infancias y mujeres trans.
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“ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de gru -
pos, culturas y comunidades” (Salgado 2007, 7), en este caso, 
la práctica tecnopolítica feminista en el espacio virtual.

Para desarrollar este trabajo investigativo, se atienden los 
conceptos de multitudes conectadas (Rovira 2017), tecnopolí-
tica feminista (Pedraza y Rodríguez 2019), la espiral del silencio 
(Noelle-Neuman 1977), y devenir feminista (Braidotti 2000).

Tecnopolítica feminista  
en el contexto de COVID-19

Se encontró ante la configuración y reconfiguración del espa-
cio público digital, de la identidad feminista, de las formas de 
representarse, de hacer ecos, de acuerparse, pensarse, conectar-
se y comunicarse, no solo desde el espacio digital hacia afuera, 
sino hacia adentro del feminismo; hacer tecnopolítica: politi-
zar la praxis feminista digital.

En este contexto, resultan múltiples las aristas desde las 
cuales emplazar la mirada, no solo para nombrar los logros y 
procesos producto de la tecnopolítica feminista, como lo ejem -
plifican las denuncias de las violencias machistas, las múltiples 
y creativas formas de protesta, las redes y conexiones de re-
significación de las consignas y los símbolos, el acuerpamien-
to digital y encarnado, sino también para reflexionar sobre los 
desencuentros, bifurcaciones, y polarizaciones que se han ge  -
nerado en este proceso de apropiación y ocupación digital 
durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La tecnopolítica se ha estudiado desde su aparición en el eco-
sistema digital partiendo de diversas perspectivas, y en casos 
particulares, como: el #15M en España, el #YoSoy132 y #Nos-
Faltan43 en México, hasta extender su estudio a movimientos 
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feministas como el #NiUnaMás, el #MeToo, #AbortoLegalYa 
y el #9M.

Durante la pandemia las formas de violencia ya existentes 
hacia niñas y mujeres se hicieron más visibles y se recrudecie-
ron. De acuerdo con el Observatorio Género y COVID en México:

La pandemia por COVID-19 no es solo un asunto de salud pública, 
impacta también la vida social y económica de las personas [...] las 
condiciones de desigualdad que imperan en México afectan de ma-
nera diferenciada a las mujeres de distintas poblaciones, debido a 
las fallas estructurales, el distanciamiento social, el trabajo en casa 
y los riesgos de permanecer más tiempo en entornos de violencia, 
entre otras razones (GIRE 2021, párr. 1).

Bajo la mirada feminista a esta realidad, el ecosistema digi tal 
se consolida como un espacio de oportunidad para la investiga-
ción, la concientización, la información, la visibilización, la 
formación, la protesta, la denuncia, la organización, el acom-
pañamiento y la creación.

Medios digitales, feminismos y contexto

Se comprende a Internet y cualquiera de sus variantes, en es-
te caso, redes sociodigitales, como medios de comunicación, 
dado que representan espacios de generación y reproducción 
de discursos y mensajes. Como en un sistema ecológico, las 
especies interactúan con el ambiente y lo modifican, al tiem-
po que resultan también afectadas por el ambiente, en una 
reconfiguración continua del ambiente y las especies. En este 
caso, el medioambiente lo conforman Internet y las redes so-
ciodigitales, en tanto que las especies se constituyen por los 
feminismos que transforman el medio. A los elementos del 
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medio y las sujetas, resulta necesario situarles en un contexto 
que por igual atraviesa dicha relación. En este caso particu-
lar, el confinamiento y las medidas del #quédateencasa fueron 
determinantes para la forma en la que se afectaron el medio di -
gital y los feminismos. 

En este orden de ideas, las multitudes conectadas son re-
sultado de las reconfiguraciones propias del ambiente con la 
especie: la plaza se extiende al ámbito digital, y el entorno di -
gital se materializa en la plaza. Para Guiomar Rovira (2017), en 
las multitudes conectadas feministas se condensa el resultado 
de siglo y medio de luchas de mujeres contra el autori tarismo 
y el privilegio masculino, a lo que se añade la lucha ciberfemi-
nista por habitar este espacio que se llama Red, y por la toma 
de las herramientas tecnológicas para reconfigurar el género con 
y en la tecnología. La tecnopolítica representa una de las formas 
en las que el cuerpo digital tomó otro cauce.

Javier Toret explica la tecnopolítica como “la reapropiación 
de las herramientas y espacios digitales para construir estados de 
ánimos y nociones comunes necesarias para empoderarse, 
posibilitar comportamientos colectivos en el espacio urbano 
que lleven a tomar las riendas de los asuntos comunes” (2013, 
45). La tecnopolítica no necesariamente es llevada a cabo por 
activistas o especialistas en un tema, tampoco está centrada en 
la parte técnica de las herramientas de Internet como se pos-
tularía desde el ciberfeminismo: la tecnopolítica constituye 
una acción colectiva “[...]impropia, inapropiada, es la irrup-
ción política de los cualquiera” (Toret 2013, 44). Como dicen 
Pedraza y Rodríguez, “el eje de la propuesta tecnopolítica fe-
minista [...] es politizar las prácticas digitales en la vida coti-
diana de las mujeres” (2017, 73) con la finalidad de reconstruir 
víncu los entre realidades diversas y re acuerparse.

Comunidades vol. 2.indb   205Comunidades vol. 2.indb   205 29/07/24   13:2629/07/24   13:26



Las comunidades virtuales...

206

Las formas de praxis feminista que se encuentran en el en-
torno digital no provienen de conceptos teóricos sino de la expe-
riencia y las emociones politizadas. En buena medida, la praxis 
feminista en el ámbito digital, es una respuesta a la violencia di -
gital. Según las colectivas Luchadoras y Social TIC (2018), la 
violencia digital es aquella que se perpetra a través de medios 
digitales: redes sociales, aplicaciones, correo electrónico, men -
sajería móvil, etcétera. Este tipo de violencia, como todas las 
que existen, causa daños en los ámbitos offline y, de acuerdo con 
estas colectivas, existen 13 tipos de agresiones las que se han ti-
pificado hasta el momento. Siguiendo a Aimée Vega (2019), la 
violencia en línea no se queda en el mundo vir tual, comenzando 
por el hecho de que es una extensión de la violencia offline. 

Desde el concepto de la ciencia política, consabido como 
la espiral del silencio de Noelle-Neuman (1977), se explica la 
forma en la que la opinión pública resulta afectada por las 
ideas predominantes sobre un tema en particular, específica-
mente juicios u opiniones políticas expuestas en la esfera pú-
blica. La tendencia de la espiral conlleva silenciar a quienes 
tienen una posición distinta a la que se percibe que predomi-
na, generando un ámbito de polarización, censura y violencia 
contra quienes expresan posturas políticas contrarias.

No obstante, este espacio se complejiza cuando dichas prác-
ti cas se filtran en la acción digital feminista y se tornan en 
de    sen cuentros entre feminismos. En este aspecto se asiste, 
en  tonces, a la viralización, el contagio y la organización de los 
discur sos de odio a través de estrategias de tecno-violencia, y 
en casos más masivos y organizados, de tecno-artillería-polí-
tica (Reguillo 2019).

Comprendiendo que el ambiente tecnológico modifica a 
las sujetas de los feminismos, así como sus formas de actuar 
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y accionar, se retoma a Rosi Braidotti (2000), para pensar en 
devenires feministas nómades, sujetas políticas dinámicas y 
mutables, situadas en contextos cambiantes capaces de dispu-
tar los modos en los que se articula, se nombra y se acciona la 
agencia política y colectiva.

Aspectos metodológicos

Como parte de algunos de los métodos correspondientes a la 
etnografía virtual, se realizó búsqueda avanzada en Facebook 
e Instagram de colectivas, grupos y páginas feministas surgi-
das o reactivadas en el contexto de la pandemia con la finalidad 
de clasificar los temas y giros más sobresalientes en el entorno de 
la tecnopolítica feminista. Se indagó sobre los hashtags y pala-
bras más utilizadas en Facebook e Instagram durante este perio-
do, como parte de campañas y/o temas particulares signifi cativos 
en las discusiones al exterior y al interior del feminismo. 

De manera complementaria, se realizaron mapeos de pala-
bras y términos para generar visualizaciones de los resultados 
de encuestas en línea con académicas, activistas y artistas fe-
ministas, a través de las cuales se recolectaron datos genera-
dos por las protagonistas de la tecnopolítica feminista. Lo cual 
permitió el registro de información importante como: ubica-
ción geográfica de las colectivas, proyectos y organizaciones 
tecnofeministas con mayor actividad e interacción durante la 
pandemia por COVID-19 para la población encuestada. 

Durante el proceso de observación de las cuentas de Face-
book e Instagram que aceptaron participar en las encuestas, 
el ámbito digital fue considerado como un espacio de expe-
riencia ante el cual, quienes forman parte –incluyendo quien 
escribe–, se situaron como receptoras, productoras, agentes 
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activas, conectadas y sumergidas en la praxis feminista digital 
desde lo personal, lo colectivo, lo profesional y lo académico; 
como sujetas posicionadas desde un conocimiento y una ex-
periencia situada (Haraway 1991).

La encuesta en línea

Se diseñó una encuesta con la finalidad de recuperar aspec-
tos sobresalientes de los temas, memorias y acciones digita-
les feministas durante la pandemia por COVID-19. A partir de 
una exploración en los buscadores de Facebook e Instagram 
con términos clave para el movimiento feminista, se contactó 
de manera directa a través de estos medios a grupos, proyec-
tos y colectivas para solicitar su apoyo para responder y difun-
dir la encuesta.

La batería de preguntas fue aplicada a través de la herra-
mienta en línea Google Forms, cuyo formulario se mantuvo dis-
ponible durante tres semanas a partir del 25 de noviembre,2 
fecha significativa para la lucha feminista. El instrumento cons tó 
de dos secciones; la primera, compuesta por 18 cuestiones de 
índole obligatoria, nueve de opción múltiple, y nueve pregun-
tas directas. El propósito consistió en conocer edades, ocupa-
ciones, ubicación geográfica, opiniones, comportamientos y 
prácticas tecnopoliticas digitales durante la pandemia por 
COVID-19. La segunda sección, consta de cinco preguntas de 
carácter opcional, referidas a datos generales de las colectivas 
que participaron en la encuesta.3

2 Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
3 Debido a la discriminación y a la violencia de las que muchas de estas co-

lectivas han sido objeto, algunas de ellas/elles prefieren mantenerse en el 
anonimato.
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La edad de las usuarias participantes al momento del son-
deo osciló entre los 25 a los 34 años en un 38.9%, y de los 35 
a los 44 años en un 33.8%, ambos rangos de edad conformaron 
los más predominantes. En la encuesta participaron usuarias 
menores de 18 años (0.5%) y mayores de 60 (2.8%). Estos da-
tos revelan una cuestión generacional en lo que refiere al uso 
y consumo de redes sociodigitales, ya sea por un asunto de 
alfabetización digital, competencias en determinadas plata-
formas de redes sociodigitales y temas de afinidad con la cul-
tura digital.

Gráfica 1
Edad de las encuestadas

Menor a 18

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 50

51 a 60

Más de 60

1 (0.5%)

28 (13%)

84 (38.9%)

73 (33.8%)

13 (6%)

11 (5.1%)

6 (2.8%)

Fuente: Elaboración propia con herramienta de Google Forms.

Las participantes respondieron la encuesta –en su mayo-
ría– desde Ciudad de México en un 53.6%, y desde el Estado 
de México en un 9.5%, dato que puede estar mostrando un ses-
go algorítmico derivado del uso y consumo cotidiano de proyec-
tos, páginas y perfiles de Facebook e Instagram en la práctica 
tecnopolítica cotidiana. Cabe resaltar la participación de usua -
rias de Chile, Colombia, Cuba, Venezuela, Lima, Estados Uni-
dos y España, así como de estados de la República Mexicana 
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como Aguascalientes, Tamaulipas, Chiapas, Querétaro, Cam-
peche, Ensenada, Coahuila, Cancún, Monterrey, San Luis Po-
tosí, Zacatecas y Puebla.

Quienes respondieron esta encuesta se posicionaron como 
activistas y usuarias de Internet en un 52.8%, como académi-
cas 28.7% y como artistas 19.9%. Cabe destacar que este ítem 
era de opción múltiple, bajo la idea de que estas formas de 
accionar en el feminismo no necesariamente se llevan a cabo 
por separado.

Gráfica 2
Formas en de acción feminista en el espacio público

Activista

Artista

Académica

Usuaria de Internet

114 (52.8%)

43 (19.9%)

62 (28.7%)

114 (52.8%)

Fuente: Elaboración propia con herramienta de Google Forms.

El 50.5% de las participantes en esta encuesta no forman 
parte, al momento de responderla, de alguna colectiva femi-
nista. Si bien la invitación a participar fue en contacto directo 
con colectivas, estas se encargaron de difundir entre sus pro-
yectos, amigas y seguidoras, que no necesariamente forman 
parte de colectivas, aunque sí realizan acciones en grupo y de 
forma individual.

Las redes sociodigitales más utilizadas durante la pan de-
mia por las usuarias en su ámbito personal, fueron: Whatsapp 
en un 79.9%, Facebook 62.6% e Instagram 56.5%; en el ámbito 
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profesional, laboral y académico, Whatsapp en un 68.7%, Fa-
cebook 42.5% e Instagram 29.4%; en el ámbito tecnopolítico 
y activista feminista digital se utilizó mayormente Facebook 
en un 73.1%, Instagram 55.6% y TikTok 13.4%. Estas fueron tres 
preguntas con posibilidades múltiples de respuesta, ya que el 
público usuario en Internet usa más de una red social a la vez 
y con distintos objetivos. Por su parte, el uso de estas redes 
corresponde a las edades reportadas por las participantes.

Gráfica 3
Redes sociodigitales más utilizadas durante la pandemia

Instagram

TikTok

Facebook

WhatsApp

Telegram

Twitter

120 (55.6%)

29 (13.4%)

158 (73.1%)

68 (31.5%)

39 (18.1%)

22 (10.2%)

Fuente: Elaboración propia con herramienta de Google Forms.

Entre las acciones feministas realizadas durante la pandemia 
se encuentran: difusión de información en un 85.2%, talleres 
41.2%, acompañamientos 40.7%, protesta 38.4%, denuncia 31%, 
y más acciones como: proyectos autogestivos, creación artís-
tica, economías solidarias, organización de actividades diver-
sas, círculos de estudio, campañas, producción académica, cine 
debates, creación de redes y agendas, participación en come-
dores comunitarios y apoyo económico a mujeres en situacio-
nes complicadas de salud, laborales y familiares.
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Gráfica 4
Acciones digitales feministas realizadas durante la pandemia

Protesta
Denuncia

Difusión de información
Proyectos autogestivos

Talleres
Creación artística

Acompañamientos (emoci...)
Trueke y economías solid...

Organización de actividades
Salud y autocuidado femin...
Movilizaciones y acciones...

Círculos de estudio
Campañas

83 (38.4%)

184 (85.2%)
67 (31%)

61 (28.2%)
89 (41.2%)

62 (28.7%)
88 (40.7%)

43 (19.9%)
52 (24.1%)

69 (31.9%)
42 (19.4%)

70 (32.4%)
25 (11.6%)

Fuente: Elaboración propia con herramienta de Google Forms.

Los temas más recurrentes abordados durante la pande-
mia, en el espacio tecnopolítico feminista observado en esta 
investigación, se muestran en el siguiente mapa de palabras, en 
la que sobresalen aquellos términos mayormente referidos por 
las participantes de la encuesta.

Ilustración 1
Mapa de temas más sobresalientes en redes tecnofeministas

Fuente: Elaboración propia con herramienta Word Cloud.
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En cuanto a los sucesos más mediáticos en México durante 
la pandemia vinculados a la lucha feminista se encuentran los 
que se muestran en la siguiente representación de palabras. 
Es importante subrayar que los sucesos que mencionaron las 
participantes se corresponden en buena medida con las cober-
turas mediáticas realizadas por medios de comunicación femi-
nistas y medios en general. Proyectos como el micrositio COVID 
y Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de 
la UNAM (CIEG-UNAM 2020), y el Observatorio Género y COVID-19 
en México del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE) hicieron un esfuerzo por monitorear y dar seguimiento 
a las noticias vinculadas a temas de género y pandemia.

Ilustración 2
Nube de palabras de sucesos mediáticos en redes tecnofeministas  

de acuerdo a encuesta

Fuente: Elaboración propia con herramienta Word Cloud.

Las colectivas que estuvieron más activas en el radar del 
ecosistema feminista digital durante la pandemia, de acuerdo 
con las encuestadas, son las que se presentan a continuación.
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Ilustración 3
Mapa de nombres de colectivas con mayor presencia digital  

de acuerdo a encuesta

Fuente: Elaboración propia con herramienta Word Cloud.

La procedencia de las colectivas y activistas que accionaron 
durante la pandemia y de las que participaron en esta encues-
ta deriva mayormente de la Ciudad de México (40.2%), seguida 
del Estado de México (6.3%), y de todos los estados de la Re-
pública Mexicana, además de países como Colombia, Perú, 
Bolivia, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Uruguay, España y Alemania. Cabe mencionar que algunas 
colectivas y proyectos tienen integrantes de varios países y 
estados (véase Mapa 1).

El trabajo de las colectivas referidas se centra en una variedad 
de temas graficados a continuación, en los que sobresalen la 
di vulgación, la denuncia, artes y creación feminista, imparti-
ción de talleres, visibilización de mujeres creadoras, acompa-
ñamientos diversos, refugios, protesta, lucha contra distintas 
vio lencias, salud menstrual, literatura, derechos humanos y 
pluralidad de temas.
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Mapa 1
Mapa de procedencia de colectivas activas en la pandemia  

de acuerdo a encuesta*

* Es posible ver el mapa con mayor detalle en el siguiente enlace: https://dataw-
rapper.dwcdn.net/HZ7oD/1/ 
Fuente: Elaboración propia con herramienta Datawrapper.

Gráfica 5
Mapa de procedencia de colectivas activas en la pandemia 

de acuerdo con encuesta

Fuente: Elaboración propia con herramienta Datawrapper.
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Las participantes de la encuesta compartieron su sentipen-
sares sobre aquellos temas y debates complejos que afectaron 
de manera directa el entorno feminista durante la pandemia, 
dando como resultado el siguiente mapa de palabras.

Ilustración 4
Temas y debates que atravesaron los feminismos durante la pandemia

Fuente: Elaboración propia con herramienta Word Cloud.

resUlTados

De manera general, se evidencia una tecnopolítica feminista 
gestada desde la academia, desde el arte y desde la práctica co-
tidiana en el espacio público digital, en el que se acciona a partir 
de lo personal y de lo colectivo. Lo manifestado en el ecosiste ma 
feminista digital durante esta coyuntura constituye en realidad 
una extensión de una lucha ardua que comenzó hace décadas, 
debates que no son nuevos, discusiones de larga data, inten-
si ficadas, sin embargo, por un ambiente de viralidad, fugaci-
dad, infoxicación, velocidad, hipervisibilidad, fragmentación y 
bur bujas informacionales.
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El discurso feminista en el espacio público digital es prota-
gonizado por diversas identidades colectivas que gritan su rabia, 
escrachean a sus agresores, hackean el sistema y el lenguaje, 
se convierten en virus, llegan a distintas latitudes con fanpages 
de Facebook, cuentas de Instagram, podcast, lives y acciones 
directas digitales que abordan temas de autocuidado, salud 
menstrual, maternidad, periodismo, arte y mucho más; tiktokers 
que concientizan mientras parodian al machismo, nenis que 
gestionan su autonomía económica, raperas, bordadoras, poe-
tas, terapeutas, talleristas que aspiran a la construcción de otros 
mundos y que se enfrentan cada día a violencias normalizadas, 
a grupos organizados para violentar, discursos de odio y la 
constante pugna por los espacios de poder.

El ámbito digital revela procesos de espirales del silencio 
conformando la esfera de la tecnopolítica feminista. Se puede 
dar cuenta de ello, por un lado, en las reacciones de odio y 
violencia sexista, misógina y antifeminista que se manifiestan 
de formas diversas contra las acciones digitales realizadas por 
militantes o simpatizantes feministas, algunas de estas reaccio-
nes son las burlas, insultos, amenazas, comentarios, ataques 
virtuales, cancelación, funa y bloqueos de cuentas.

Cuando se pregunta sobre lo que ha mejorado el medio di -
gital en el feminismo, sin duda se puede hablar de la visibiliza-
ción, el alcance, el fenómeno intergeneracional y multitudinario 
de las más recientes marchas, de la toma de conciencia y los 
logros de jóvenes con más saberes y herramientas para poner 
el cuerpo, para transformar leyes, currículums, programas 
académicos y culturales, contenidos mediáticos y hasta siste-
mas familiares.

Pero no solo se ha de preguntar sobre lo que se mejora en el 
feminismo, sino también lo que se deja obsoleto. Los resultados 
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de la encuesta apuntan a la pérdida de acuerdos, del diálogo 
politizado, de la organización y del respeto ante diversas pos-
turas, así como la pérdida del horizonte de los objetivos cen-
trales de los feminismos a cambio de centrar la atención en el 
desacuerdo, el reproche y lo que divide. El debate y el cues-
tionamiento que ha caracterizado al feminismo se ha volcado 
en rupturas e imposibilidad de construir desde la diferencia 
y desde la escucha.

Desde las respuestas de las colaboradoras de esta encuesta, 
es importante ver cómo a pesar de las rupturas, de la división, la 
funa, la cancelación y las espirales del silencio, el foco de la lu-
cha siguió siendo el bienestar y la lucha por los derechos de 
las niñas y mujeres, de la búsqueda de la erradicación de las 
violencias, de la reactivación de la economía, el autocuidado, 
la sanación física y emocional, el tejido de vínculos, el acuer-
pamiento, el reconocimiento del trabajo de cuidado y la bús-
queda de justicia.

conclUsIones

La praxis tecnopolítica digital es denuncia, conexión, resisten cia 
y memoria colectiva que cuenta las historias subyacentes a la 
memoria construida de manera hegemónica, a las “verdades his -
tóricas” creadas desde la violencia para borrar vidas, legados y 
huellas, una estructura que las quiere desaparecer. La visibili-
zación, la organización, el acuerpamiento y la irrupción en el 
espacio público digital a través de herramientas de transforma-
ción de mundos posibles, son formas de transgredir el orden 
simbólico que quiere silenciarlas, invisibilizarlas, desconectar-
las de ellas mismas y de otras/otres; de la risa y de la vida.
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Se atestigua cómo los feminismos se encuentran atra ve sa  dos 
por la potencia de los discursos y al mismo tiempo su dispu-
ta, por la tecnología y los hashtags, pero también por las pin  tas, 
las consignas, las teorías, la producción artística, las iden-
tidades, la supervivencia y las coyunturas. Habitar el espacio 
digital es también poner el cuerpo; el hackeo al sistema no 
busca destruir, sino construir juntas. Por ello, también toca re  -
conocer, analizar y preguntarse desde la autocrítica feminista, 
consciente y amorosa, ¿cómo enfrentar a una hegemonía pa-
triar cal que fagocita los espacios, las palabras, las luchas?, que 
engulle aquello que se tiene que seguir conquistando generación 
tras generación, como vidas dignas y libres de violencia, como 
espacios de justicia, sanación y equidad, como representacio-
nes justas, y el listado sin final que corresponde a deman das 
históricas.

Se seguirán trazando los nodos que se conectan no solo 
con ellas mismas a través de las herramientas de autocuidado 
y conocimiento que se ha aprendido y aprehendido en el ci-
berespacio –ahora transformado– por la pandemia, sino que 
se conectan también con otras compañeras y luchas de otros 
lugares y experiencias.
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