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Resumen

En el contexto actual, los medios de comunicación están en la misión de informar, 
empleando un lenguaje apropiado y el recelo debido para no incurrir en violencia 
simbólica. En este sentido, se ha realizado un estudio sobre los estereotipos, pre-
juicios, estigmas y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBIQ+ en relación 
con la viruela símica. El objetivo principal de esta investigación es generar con-
ciencia sobre la construcción social de identidades y evitar atribuciones incoheren-
tes, a fin de promover un espacio social inclusivo y establecer un marco para las 
políticas e iniciativas privadas, gubernamentales o supranacionales. Para ello, se 
han utilizado técnicas de análisis analítico-reflexivo de tipo empírico propositivo y 
análisis fenomenológico interpretativo, revisando sistemáticamente tres bases de 
datos: ScIELO, SCOPUS y Web of Science. Se concluye que la comunidad LGT-
BIQ+ ha sido objeto de violencia simbólica históricamente, exacerbada en gran 
medida, por los medios de comunicación. En este sentido, es necesario garantizar 
una representación justa y respetuosa de esta comunidad para lograr una sociedad 
inclusiva y equitativa. En consecuencia, se sugiere profundizar en los imaginarios, 
estereotipos, prejuicios, estigmas y discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+ en 
poblaciones específicas. Este estudio contribuye a la comprensión de la problemá-
tica que enfrenta la comunidad LGTBIQ+ y ofrece recomendaciones importantes 
para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa.

Palabras Clave 

Comunidad LGTBIQ+; Medios de comunicación; Violencia simbólica; Viruela sími-
ca; Salud pública

Abstract

Currently, the mission of media is to provide information, using appropriate lan-
guage and due caution to avoid incurring symbolic violence, particularly in the field 
of health. In this regard, a study has been conducted on the stereotypes, prejudi-
ces, stigmas, and discrimination faced by the LGTBIQ+ community in relation to 
Monkeypox. The main objective of this research is to raise awareness about the 
social construction of identities and avoid inconsistent attributions, in order to pro-
mote an inclusive social space and establish a framework for private, government, 
or supranational policies and initiatives. To this end, empirical-propositional analyti-
cal-reflective techniques and interpretative phenomenological analysis have been 
used, systematically reviewing three databases: ScIELO, SCOPUS, and Web of 
Science. It is concluded that the LGTBIQ+ community has historically been subject 
to symbolic violence, greatly exacerbated by media. Therefore, it is necessary to 
ensure a fair and respectful representation of this community to achieve an inclusive 
and equitable society. Consequently, further investigation into the imaginaries, ste-
reotypes, prejudices, stigmas, and discrimination towards the LGTBIQ+ community 
in specific populations is suggested. This study contributes to understanding the 
issues faced by the LGTBIQ+ community and provides important recommendations 
for advancing towards a more fair and respectful society.
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Resumo

No contexto atual, os meios de comunicação estão em uma missão de informar, 
utilizando uma linguagem apropriada e cautela para não incorrer em violência sim-
bólica. Nesse sentido, foi realizado um estudo sobre os estereótipos, preconceitos, 
estigmas e discriminação enfrentados pela comunidade LGTBIQ+ em relação à 
varíola símia. O objetivo principal desta pesquisa é gerar conscientização sobre a 
construção social de identidades e evitar atribuições incoerentes, a fim de promo-
ver um espaço social inclusivo e estabelecer um quadro para políticas e iniciativas 
privadas, governamentais ou supranacionais. Para isso, foram utilizadas técnicas 
de análise analítico-reflexiva de tipo empírico propositivo e análise fenomenológica 
interpretativa, revisando sistematicamente três bases de dados: ScIELO, SCOPUS 
e Web of Science. Conclui-se que a comunidade LGTBIQ+ tem sido historicamente 
objeto de violência simbólica, exacerbada em grande medida pelos meios de co-
municação. Nesse sentido, é necessário garantir uma representação justa e res-
peitosa dessa comunidade para alcançar uma sociedade inclusiva e equitativa. 
Consequentemente, sugere-se aprofundar os imaginários, estereótipos, preconcei-
tos, estigmas e discriminação em relação à comunidade LGTBIQ+ em populações 
específicas. Este estudo contribui para a compreensão dos problemas enfrentados 
pela comunidade LGTBIQ+ e oferece importantes recomendações para avançar 
em direção a uma sociedade mais justa e respeitosa.

Palavras-chave 

LGTBIQ+ community; Media; Symbolic violence; Monkeypox; Public health

1. Introducción

La comunidad LGTBIQ+ es un grupo de 
personas, enmarcado en la esfera nacional 
e internacional, que abriga a las personas 
no contempladas en la heteronormativi-
dad, es decir, aquellos cuyas orientaciones 
sexuales, sexo, expresión e identidad de 
género se desvían de las normas tradicio-
nales heteronormativas. La sigla LGTBIQ+ 
representa a lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero, intersexuales, queer, y el 
símbolo “+” se utiliza para incluir a los es-
pectros no representados explícitamente 
en la sigla. A partir de ello, comprendién-
dose la discordancia de lo establecido 
como “normal”, tienden a ser víctimas de 
discriminación tanto a nivel social como 
jurídico (Barrientos, 2016), e incluso, sufrir 
atentados físicos (Larrain y Garaigordobil, 
2020). Hecho que, en varios países los lle-
va a realizar activismo en búsqueda de la 
legitimación de sus derechos e identidad 
social (Vázquez et al, 2019).

La discriminación se entiende como la 
violencia simbólica que resulta en actos 
negativos de exclusión en la interacción 
social hacia un sujeto, colectivo o comu-
nidad (Peña, 2009). Este proceso inclu-
ye la estereotipación, los prejuicios y los 
estigmas, que son constructos de creen-
cias, ideas y sentimientos que reflejan una 
valoración negativa hacia algo o alguien 
(Valdeiglesias, 2004) que buscan me-
noscabar la dignidad o imponer una idea 
desproporcionada. Toro-Alfonso (2012) 
y Lerrain y Garaigordobil (2020) afirman 
que la discriminación no solo se basa en 
factores como la etnia, clase social o re-
ligión, sino también en la sexualidad. Por 
lo tanto, la comunidad LGTBIQ+ puede 
sufrir discriminación por múltiples facto-
res, según Arscott et al. (2020) y Rodrí-
guez et al. (2022). Adicionalmente, según 
Maza (2021) la discriminación pública se 
manifiesta a través de los medios de co-
municación masivos y digitales, y gene-
ralmente hacia grupos sociales que no 
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ostentan poder, (Toro-Alfonso, 2012), por 
ejemplo, la comunidad LGTBIQ+ (Arscott 
et al., 2020). Pelazas (2011) expone que 
algunos ejemplos de discriminación públi-
ca se observan en la publicidad inequitati-
va de roles de género y, Turpo y Gutiérrez 
(2019), en la atribución de características 
peyorativas a ciertos grupos.

Por otro lado, de acuerdo con Rosa et al. 
(2008) y, Bayón y Saraví (2022), el pro-
ceso de violencia simbólica es aquella 
que se ejerce a través de distintas formas 
simbólicas, es decir, signos y representa-
ciones culturales en lugar de la fuerza y 
coerción directa. La ironía paradójica es 
que quienes son objetos de esta violencia 
pueden llegar a internalizarla y aceptarla 
como legítima.

La comunidad LGTBIQ+ sufre estigmati-
zación, discriminación y se le han atribui-
do un sinnúmero de estereotipos, lo que 
genera consideraciones negativas hacia 
su identidad en diversos ámbitos.  En los 
últimos años, se les ha acusado de poseer 
cierta propensión o disposición hacia en-
fermedades e infecciones, como el VIH 
(Rodríguez et al., 2022) o recientemente, 
la viruela símica (März et al., 2022), dichas 
acusaciones han sido promovidas por los 
medios de comunicación masivos y digi-
tales (Flores y Browne, 2017), generando 
una percepción negativa de la comunidad 
LGTBIQ+. En este contexto, aparece la 
denominación de “enfermedad homo-
sexual” o “enfermedad de homosexuales”, 
que conduce, según Gonsalves (2022), a 
una categorización social poco prioritaria 
para los Estados, ignorando que las en-
fermedades víricas son inherentes a la 
evolución del ambiente, mientras que las 
pandemias son resultado de la ineficacia 
de las decisiones políticas.

Cabe mencionar que, a pesar de ser una 
enfermedad con más de medio siglo, vi-
ruela símica no cuenta con un tratamien-
to avalado (Huang et al., 2022), pero sí 

con una vacuna, que los Estados no han 
sido capaces de gestionar (Haruna et al, 
2022), y para la cual existe un movimiento 
popular que rechaza su uso (Mazzagatti y 
Riva, 2022). 

En ese sentido, este trabajo realiza un 
estudio sobre los estereotipos, prejuicios, 
estigmas y discriminación, en términos de 
salud, que sufre la comunidad LGTBIQ+, 
haciendo hincapié en la viruela símica y, 
los riesgos psicosociales en los que deri-
van. Esto con el objeto de levantar con-
ciencia en la construcción social de iden-
tidades, atribuciones incoherentes, propi-
ciar un espacio social inclusivo, al igual 
que posibilitar un panorama holístico a los 
generadores de políticas.

I. Recuento de la violencia simbólica 
en términos de salud pública de la 
comunidad LGTBIQ+

La diversidad sexual ha sido objeto de dis-
criminación y estigmatización a lo largo de 
la mayor parte de la historia. Categorizán-
dose como “perversión sexual” desde una 
perspectiva moralmente aceptada durante 
el siglo XIX. Posteriormente, los psiquia-
tras la catalogaron como una anormali-
dad del instinto sexual y se incluyó en la 
categoría de desviaciones sexuales en el 
primer Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, también conocido como 
DSM, publicado en 1952 (Peidro, 2021).

Por otro lado, se utilizaron terapias de con-
versión, las cuales son éticamente con-
denables, ineficaces y perjudiciales para 
la salud mental de las personas que las 
reciben, y contribuyen a la discriminación 
hacia la comunidad LGTBIQ+. (Gil-Borrelli 
et al., 2019).

Peidro (2021) recuerda que el aval brin-
dado por las instituciones de salud hacia 
la patologización de la diversidad sexual 
conllevó en rezagos catastróficos en 
aquellos diagnosticados, de modo tal que 
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se perpetuó su estigmatización y discrimi-
nación en forma de segregación.

La violencia institucional se extendió has-
ta comprometer sus derechos humanos, 
siendo limitados frente al modelo de una 
sociedad heteronormativa y presentados 
desde la lógica de un sistema binario que 
busca disciplinar a quienes no comparten 
sus prácticas hegemónicas a través de la 
ilegalidad de la unión civil y la adopción, 
derechos que refuerzan la construcción 
de la familia (López, 2019; Aranibar et al., 
2023).

Asimismo, a pesar de que la Asociación 
Americana de Psiquiatría dejó de catalo-
gar a la homosexualidad como un trastor-
no mental en los años 70, la comunidad 
LGTBIQ+ acusó a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de estigmatizarlos, 
pues llevaron dos décadas más para ha-
cer lo propio (Lantigua, 2005). 

Por otro lado, en la actualidad la comu-
nidad LGTBIQ+ y trabajadoras sexuales, 
tanto dentro como fuera de la comunidad, 
tienden a ser criticadas dentro de los cen-
tros de salud, vinculando las enfermeda-
des e infecciones a sus comportamientos 
“inusuales y cuestionables” (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). Estos 
prejuicios dificultan la prevención y aten-
ción sanitaria adecuada, disminuyendo su 
utilización (Restrepo, 2020). Sin embargo, 
según Infante et al. (2006), el 86% del per-
sonal de salud cree no necesitar capaci-
tación ni concienciación para atender a 
la población seropositiva y LGTBIQ+ en 
general, y no muestran conductas discri-
minatorias. Se señala, también que este 
rechazo interno hacia la diversidad sexual 
tiene efectos en las relaciones persona-
les y médico-paciente, generando falta de 
confianza y limitando la orientación espe-
cífica (Williamson, 2000). Martínez et al. 
(2022) añade que el estigma sexual gene-
rado e interiorizado en personas LGTBIQ+ 
afecta su salud mental, siendo un factor 

importante en el suicidio, así como la falta 
de aceptación propia puede disminuir el 
bienestar y afectar la salud mental, difi-
cultando el progreso en algún tratamiento 
psicoterapéutico.

2. Influencia de los medios de comu-
nicación en la reproducción y per-
petuación de violencia simbólica 
hacia la comunidad LGTBIQ+

Se colige a través de lo expuesto por 
los trabajos de Galán (2006), Lara et al. 
(2022) y Ng et al. (2022), que los medios 
de comunicación son una representación 
del pensamiento social colectivo, pero 
también existe una influencia entre este 
pensamiento y lo que expresan los medios 
de comunicación, congruentemente, ha-
bría una influencia mutua. De esta forma, 
Quiles et al. (2003) y, Turpo y Gutiérrez 
(2019) sostienen que, a pesar de los no-
tados avances ante una deseada igualdad 
social, los actos de discriminación aún se 
mantienen persistentes, no de una forma 
directa o explícita dadas las normas socia-
les, pero, ello no conlleva a que su inten-
sidad o efecto se disminuya; así como los 
patrones de perpetuación de prejuicios y 
estigmas se eliminen.

Los medios de comunicación masiva, 
como la televisión, internet y redes socia-
les presentan una sólida conexión con la 
población. Según Orús (2022), hay 1.720 
millones de televisores en el mundo, mien-
tras que el 60% de la población utiliza in-
ternet (Banco Mundial, 2022) y 4.200 mi-
llones son usuarios de medios digitales 
sociales (Kemp, 2021). Además, la tirada 
de periódicos en 2021 es de 474 millones 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2021), observándose un mayor uso de los 
medios digitales en lugar de los medios 
impresos.

De esta forma, la discriminación de la co-
munidad LGTBIQ+ se manifiesta de dife-
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rentes modos en los medios, por ejemplo, 
la perpetuación de representaciones nega-
tivas, ausencia de visibilidad y representa-
ción de la comunidad en su programación 
y contenido, así como, la banalización de 
la comunidad y sus manifestaciones, se-
ñala Turpo (2018). Por otro lado, las ge-
neraciones más jóvenes, que tienen una 
mayor interacción con los medios de co-
municación masiva y digitales, expresan 
más fácilmente pensamientos estigmati-
zantes y discriminatorios, a veces usando 
bromas para que su comentario sea acep-
tado. Lara et al. (2022) y Ng et al. (2022) 
reconocen que los medios digitales de 
comunicación, en particular Twitter, tienen 
un papel preponderante en cuestiones de 
salud, estereotipos, prejuicios, estigmas y 
discriminación. En este sentido, Adorno et 
al. (2006) y Shah (2022) destacan la peli-
grosidad de los medios de comunicación 
debido a la posible distorsión de la reali-
dad que pueden presentar.

Ante ello, Pelazas (2011) postula la repre-
sentación de las personas y colectivos en 
situación de vulnerabilidad como factor 
indispensable en la lucha contra la discri-
minación. Asimismo, Amigo et al. (2016) 
menciona que es menester la existencia 
de una legislación que restrinja a los me-
dios de comunicación en lo tocante a la 
reproducción y perpetuación de estereoti-
pos, prejuicios, estigmas y discriminación.
Esto conduce a prejuicios que los asocian 
con infecciones de transmisión sexual por 
promiscuidad (Xiaoning et al., 2022) y en-
fermedades como la viruela símica, gene-
rando graves consecuencias en la salud 
pública mental, física y emocional (Brown 
et al., 2017). La diseminación de informa-
ción cargada emocionalmente perpetúa 
estos prejuicios y afecta la toma de deci-
siones beneficiosas para la vida (Morales, 
2014). En adición, Pappas et al. (2009) 
sostiene que el surgimiento de enferme-
dades infecciosas desconocidas genera 
ansiedad desproporcionada en la pobla-

ción, mientras que Lee y Morling (2022) 
afirman que los medios de comunicación 
pueden agravar la ansiedad pública al di-
fundir información falsa o poco veraz. Por 
otro lado, Gil-Borrelli et al. (2023) señalan 
la falta de información estadística en sa-
lud sobre la sexualidad como un factor que 
contribuye a problemas e inequidades. 
Ante esto, Fusco et al. (2022) destacan la 
necesidad de abordar el sexo biológico y 
la perspectiva de género para responder 
adecuadamente a las enfermedades, es-
pecialmente a las generadas por zoonosis.

Por su parte, desde el principio holístico 
de la salud, debe recordarse que estos ac-
tos en contra de la comunidad LGTBIQ+ 
deparan con facilidad en enfermedades 
psiquiátricas (Ortiz y García, 2005).

Con referencia a la viruela símica, se com-
prende que es generada por su zoonosis, 
cuyo primer caso en humanos se da los 
años 70 (Bunge et al., 2022) y presenta un 
rebrote en lo que va del 2022 (Lee y Mor-
ling, 2022), que ocurre por movilidad inter-
nacional de personas (Instituto Nacional 
de Salud de Colombia, 2022), se transmite 
a través del contacto con saliva, secrecio-
nes respiratorias o lesiones en animales o 
humanos, al igual que objetos infectados 
con restos (Freeman et al., 2022), su perío-
do de incubación ronda los 7-14 días, y se 
caracteriza por fiebre, fatiga y lesiones en 
la piel (Altindis et al. 2022). Pudiendo afec-
tar a cualquier persona sin distinción por 
su orientación sexual o identidad de géne-
ro. No obstante, la comunidad LGTBIQ+ 
ha sido señalada como una población con 
predisposición a contraer la enfermedad; 
ello fundamentado en un principio social 
con rasgos de discriminación por el mayor 
número de casos en hombre que tienen 
sexo con hombres, como sucedió con el 
virus de inmunodeficiencia humana. Dado 
que este acontecimiento se tradujo en una 
respuesta colectiva moral, discriminatoria 
y, evidentemente, segregadora.
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Siendo así, Bergman et al. (2022) señalan 
que, en vez de la propagación de miedo 
y pánico, se debe avizorar la oportunidad 
de mejorar los mensajes en salud públi-
ca, al igual que la respuesta del personal 
médico.

3. Efectos ante la Viruela del Mono

En la esfera internacional, la diversidad 
sexual ha dejado de ser catologada como 
una patología por las organizaciones inter-
nacionales y la mayoría de países (Lan-
tigua, 2005). No obstante, recientemente, 
Tedros, director general, recomendó re-
ducir el número de parejas sexuales en-
tre hombres para frenar el rebrote de vi-
ruela símica, lo que ha sido criticado por 
su implicación en la estigmatización de 
la comunidad (RTVE Noticias, 2022). Es 
importante destacar que la viruela símica 
puede afectar a cualquier persona, inde-
pendientemente de su orientación sexual, 
y que la manera en que se comunica la 
información puede tener implicaciones en 
la homofobia por negligencia. Por lo tan-
to, es necesario enfrentar la viruela símica 
sin rasgos de histeria ni homofobia (Kup-
ferschmidt, 2022). En ese sentido, März 
et al. (2022) reconocen que las declara-
ciones del mayor representante en salud 
ha generado revuelo y que los medios de 
comunicación más conservadores han re-
producido la noticia, fortaleciendo las con-
cepciones discriminatorias y segragatorias 
hacia la comunidad, además de infundir un 
miedo innecesario en los propios miem-
bros de la comunidad. Hecho que aunado 
al retraso en la declaración de emergencia 
sanitaria generó lentitud en las respuesta 
de los Estados, categorización social poco 
prioritaria (Srikanth y Jagdish, 2022), y po-
siblemente la concepción de una “enfer-
medad homosexual” (Vallée et al., 2022).

Posteriormente, tras ser catalogados 
como población en riesgo, los hombres 
homosexuales, bisexuales y que tienen 
sexo con hombre se tornaron en accesi-

tarios preferentes a las campañas de va-
cunación (Mahase, 2022). Sin embargo, 
estas medidas impuestas por los Estados 
fomentaron en esta población la idea de 
riesgo y necesidad de tomar más medidas 
de seguridad tales como reducción de en-
cuentros sexuales y de empleo de dating 
apps (Delaney et al., 2022).

Por otro lado, es de mencionar que la pro-
moción de la idea de una “nueva plaga 
gay” fue abordada con ahínco a través de 
las redes sociales, generándose un teo-
róas conspirativas (Shah, 2022).

No obstante, en cuanto al rebrote de vi-
ruela símica, es importante destacar que, 
aunque puede propagarse durante las re-
laciones sexuales, no se considera una 
enfermedad de transmisión sexual. Según 
la OMS (2022), se transmite por contacto 
directo con alguien que tenga una erup-
ción cutánea producida por la enferme-
dad. Además, Freeman et al. (2022) aña-
den que también se puede transmitir por 
contacto con saliva, secreciones respira-
torias o lesiones cutáneas en animales o 
humanos, así como por objetos infectados 
con restos del virus.

4. Conclusiones

La comunidad LGTBIQ+ ha sido histórica-
mente objeto de discriminación y violencia 
simbólica en los medios de comunicación, 
resultando en la necesidad que se fomen-
te una representación justa y respetuosa 
de esta comunidad en los medios para 
promover una sociedad más inclusiva y 
equitativa.

Los estereotipos, prejuicios, estigmati-
zación, discriminación, acoso y la falta 
de aceptación social contribuyen al sur-
gimiento de problemas de salud mental 
tales como ansiedad, estrés y depresión. 
Además, los estigmas pueden dificultar el 
acceso a servicios de salud mental, lo que 
agravaría las complicaciones existentes. 
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Adicionalmente, los estigmas hacia la co-
munidad LGTBIQ+ en los centros de salud 
derivarían en un impacto negativo en la 
atención médica que reciben, consecuen-
temente, los miembros de esta comunidad 
pueden ser víctimas de discriminación y/o 
ser tratados con indiferencia. De esta for-
ma, existiría precariedad en el acceso a 
servicios de salud de calidad, una menor 
probabilidad de recibir diagnósticos preci-
sos y una mayor posibilidad de sufrir difi-
cultades en su salud física, mental y social. 

Siendo así, se deben tomar medidas para 
reducir la violencia simbólica e incremen-
tar la sensibilización en los centros de 
salud, a fin de garantizar que todos los 
pacientes, independientemente de su 
orientación sexual o identidad de género, 
tengan acceso a una atención médica de 
calidad y sin prejuicios.

También, es menester señalar que, los me-
dios de comunicación presentan un gran 
impacto en las formas en cómo se percibe 
y se trata a las diferentes comunidades, 
incluyendo a la comunidad LGTBIQ+. De 
modo tal que, resulta implicante asegurar 
que los medios de comunicación informen 
de manera precisa y responsable acerca 
de la viruela símica, al igual que otras in-
fecciones y enfermedades, con el objeto 
de evitar la perpetuación de las muestras 
de violencia simbólica hacia alguna comu-
nidad específica, puesto que ello acarrea 
complicaciones varias hacia la comunidad 
y sociedad, como un todo.

Finalmente, si bien este estudio ha propor-
cionado resultados relevantes y perspecti-
vas de valor sobre el tema, se resalta que 
existen ciertas limitaciones, tales como la 
cantidad reducida de información existen-
te acerca de la difusión de la violencia sim-
bólica a la comunidad LGTBIQ+ o, la pre-
ferencia de no generar una segmentación 
geográfica para el trabajo. A pesar de ello, 
el estudio permite trazar nuevas rutas de 
investigación, por ejemplo, la utilización 

de métodos mixtos para evaluar la percep-
ción comunitaria, desarrollo y validación 
de instrumentos, efectividad de progra-
mas hacia la reducción de la violencia sim-
bólica y, exploración multifactorial para la 
generación y perpetuación de la violencia 
simbólica contra la comunidad LGTBIQ+ u 
otras en estado de vulnerabilidad.
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