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El libro Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en 
la sociedad de las plataformas reúne un conjunto de textos en 
torno a las teorías de la conspiración y los discursos de odio 
en línea desde una perspectiva tanto teórica como aplicada. 

Sus autores exploran cómo se concretan las narrativas conspirativas y 
el odio en línea en conexión con la pandemia de COVID-19, los inmi-
grantes y/o refugiados, el odio y las ciberviolencias dirigidas princi-
palmente a mujeres, o las narrativas, discursos e imaginarios sociales 
sobre personas LGTBIQ+. 

Uno de los aspectos más novedosos de este libro es reunir contribu-
ciones internacionales en torno a estos dos ejes temáticos que conec-
tan entre sí, las teorías de la conspiración y los discursos del odio, 
textos escritos desde una diversidad de ciencias y de disciplinas que 
miran interdisciplinarmente su objeto de estudio, propiciando, con la 
estrategia de conjugar la teoría con los estudios de caso, una mejor 
comprensión de dos problemáticas que tienen una gran centralidad 
en las sociedades actuales y que a veces están marcando el ritmo de 
fenómenos sociales y políticos. El foco principal del libro, como se 
aprecia en su título, es examinar precisamente las narrativas conspira-
tivas y los discursos de odio en el contexto de la sociedad de las plata-
formas presentando una atención especial a estos fenómenos cuando 
se despliegan en plataformas, como Twitter o X, Instagram, Telegram, 
u otras, así como a través de servicios de mensajería o páginas web ta-
les a Facebook, Youtube, WhatsApp, amén de otras que se encuentran 
en Internet. 

Este libro es uno de los productos que resultan de la ejecución del 
proyecto de I+D+i titulado “Teorías de la conspiración y discurso del 
odio online: Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales 
sobre el COVID-19, los inmigrantes y refugiados y personas LGBTI 
[NON-CONSPIRA-HATE!]”, PID2021-123983OB-I00, financiado 
por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por "FEDER A way of 
making Europe”
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1. INTRODUCCIÓN

La pandemia como evento crítico mundial tuvo aspectos compartidos por 

todos los habitantes del planeta, tales como el temor a la enfermedad, el con-

fi namiento, la mortalidad, la crisis económica y la experiencia de atravesar un 

peligro sanitario de magnitud que, por primera vez en la historia, se afronta 

en una sociedad hiperconectada (Hao y Basu, 2020). Ante este escenario los 

gobiernos tuvieron distintas respuestas de gestión en relación a sus recursos y po-

sicionamientos políticos. Aun así, expresiones de descontento social tomaron las 

calles con repertorios de protestas y manifestaciones en contra de la gestión de la 

pandemia, desafi ando las medidas de confi namiento. Sobre esta caracterización, 

diversos autores indagan si las condiciones socioeconómicas de cada país, los 

1 Este capítulo forma parte del Proyecto I+D+i titulado “Teorías de la conspiración y discurso 

del odio online: Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales sobre el COVID-19, los 

inmigrantes y refugiados y personas LGBTI [NON-CONSPIRA-HATE!]”, PID2021-123983OB-I00, 

fi nanciado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por “FEDER A way of making Europe”. 

También agradecemos el apoyo del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de CONICET 

y la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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fallecimientos ocasionados por la COVID-19 y las medidas sanitarias, han tenido 

relación o no con la intensidad de las acciones de protesta (Koen van der Zwet 

et al., 2022; Hanspeter y Ioana-Elena, 2023). En este contexto las plataformas de 

redes sociales cobraron aún mayor relevancia y confi guraron el espacio público 

digital, escenario de posicionamientos ideológicos y, circulación de narrativas en 

torno a tópicos de distinta índole organización y activismo digital. 

Asimismo, la proliferación de (des)información sobre el virus, el debate 

público sobre las medidas de política sanitaria y el confi namiento articularon 

sentidos que amalgamaron el descontento social. En esta coyuntura los procesos 

democráticos mostraron cierta fragilidad a partir de la reconfi guración en el 

espacio público de movimientos de derechas extremas, asociados a discursos 

negacionistas, teorías conspirativas y el incremento de la violencia política en 

el espacio público digital (Imhoff et al., 2022; Parodi et al., 2022).

En este capítulo nos proponemos realizar una primera aproximación a 

una serie de protestas que se articularon en Argentina a partir de Twitter, una 

plataforma conocida por su capacidad de amplificación de los problemas 

público-políticos (Van Dijck, 2016), durante los primeros meses de la pande-

mia de COVID-19. Nos ocuparemos de analizar, en una mirada conjunta, las 

movilizaciones del 25 de Mayo (día de la revolución de mayo), 20 de junio (día 

de la bandera), 9 de julio (día de la independencia), 17 de agosto (paso a la 

inmortalidad del General San Martín) y 12 de Octubre (día de la diversidad 

cultural), en tanto hechos masivos acontecidos durante el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio decretado por el gobierno de Alberto Fernández2.

Trabajaremos en dos ejes para obtener una primera mirada cuantitativa de 

esta serie de manifestaciones. En primer lugar ¿cuáles fueron las principales 

narrativas que articularon estas movilizaciones? En esa línea, buscaremos dar 

cuenta de los principales hashtags que funcionaron como ensamblajes discur-

sivos en estos eventos tecnosociales (Rambukanna, 2015). Este estudio y un 

ejercicio de modelado de tópicos nos permitirá aproximarnos a las consignas 

que defendieron y rechazaron estos eventos que se desarrollaron entre las redes 

y en las calles. En particular, buscaremos identifi car en qué medida emergieron 

discursos de odio en los mensajes. 

En segundo lugar, nos proponemos indagar en los usuarixs que participaron 

de estos eventos. Proponemos tres vías de exploración. Una más tradicional, 

2 Alberto Fernández asumió como presidente en diciembre de 2019, como candidato de 

una coalición compuesta por distintos sectores del peronismo, entre los que ocupaba un lugar 

de relevancia el kirchnerismo, representado por la propia Cristina Fernández de Kirchner como 

candidata a la vicepresidencia. Su triunfo electoral marca la derrota de Mauricio Macri, presidente 

entre 2015 y 2019, quien se transformó en uno de los principales líderes de la oposición, 

articulada en Juntos por el Cambio. A su vez, el triunfo de Macri en 2015 había signifi cado la 

primera derrota del kirchnerismo en elecciones presidenciales desde 2003.
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guiada por aquellos que obtuvieron más retweets y favs. Otra que busca sacar el 

foco de los infl uencers, para identifi car las características del grupo de cuentas 

que se mantienen estables a lo largo de los distintos eventos. Por último, ensa-

yaremos un análisis de la localización de estas cuentas para indagar en torno 

al carácter federal de estas iniciativas y refl exionar sobre los territorios de co-

presencia entre lo presencial y lo virtual. 

2. ANTECEDENTES

Sobre la pregunta acerca de las manifestaciones durante la pandemia y su 

confi guración en el espacio digital, mencionaremos solo algunos textos de una 

literatura que ha crecido de manera explosiva, y seleccionaremos aquellos más 

relevantes para los interrogantes que aquí buscaremos dilucidar. En ese sentido, 

un grupo de autores abordaron las protestas en E.E.U.U asociadas a los movimien-

tos #Liberarte (Karami y Anderson, 2020; Haupt et al., 2021) y al atentado del 

Capitolio como efectos de desplazamientos dentro y fuera de la red (Vishnupra-

sad et al., 2023). Estos trabajos revelan estrategias del activismo de las derechas a 

partir de la coordinación de narrativas mediante hashtags, utilización de bots y la 

proliferación y amplifi cación coordinada de contenidos conspirativos. En Alema-

nia analizan los movimientos de extrema derecha denominados Querdenken y 

Q-Anon (Jarynowski et al., 2020). Otras investigaciones sobre Australia (Graham 

et al., 2021) y Tailandia (Charoenthansakul y Natee, 2023) coinciden en que las 

protestas tienen consignas contra la corrupción y de corte antigubernamental, 

aunque sus posicionamientos político-partidarios no resultan tan marcados. Los 

distintos trabajos dan cuenta que las manifestaciones propiciaron la confi guración 

de escenarios polarizados en relación con posiciones ideológicas-políticas sobre la 

crisis sanitaria, incluso en países como Brasil, donde el propio gobierno defendía 

posturas negacionistas respecto a la pandemia (Paulino y Waisbord, 2021).

Nos interesa pensar las redes como espacio global de conexión, que permi-

ten la articulación de distintas comunidades, demandas, narrativas y repertorios 

de acción y adoptan distintas características de acuerdo al entrecruzamiento 

con disputas nacionales. El estudio de la red no se limita a una plataforma, ni 

a un contexto, sino que para aproximarnos a la sociabilidad en las redes adop-

tamos una perspectiva situada y comparada que de cuenta de las diferencias 

culturales y políticas que se imprimen en las tecnologías para cada región (Co-

leman, 2010). Para ello nos proponemos trazar una mirada local que recupere 

las características de la cultura política argentina en un espacio global como 

Twitter, observando los colectivos y las identidades políticas antinómicas en los 

polos kirchnerismo-antikirchnerisrmo, peronismo-antiperonismo, populismo-

antipopulismo (Vommaro, 2017; Ferreyra, 2022; Canelo, 2019; Semán 2021; 

Calvo y Aruguete, 2020). 
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En Argentina el año 2020 fue escenario de manifestaciones ciudadanas 

denominadas en la escena mediática como anticuarentena (Coraita y Alvarez, 

2021). En esa línea, algunos autores contabilizan que durante la pandemia acon-

tecieron 33 hechos de protesta vinculadas con las demandas político-ideológicas 

de sectores de clase media y alta refractarios a las políticas del gobierno (Soto 

Pimentel, Gradin y Reiri, 2021). Morresi, Saferstein y Vicente (2020) las des-

criben como expresiones de las derechas políticas del país, aunque sin dejar 

de mencionar la presencia de ciudadanos independientes que acudieron con 

reclamos particulares, como los comerciantes. Por su parte, Gamboa Troyano 

y Beccia (2021) sostienen que la pandemia abrió una ventana de oportunidad 

para las fuerzas políticas de derecha, encuadrando un conjunto de demandas 

heterogéneas bajo una supuesta defensa de la libertad. 

Aunque la ocupación de las calles tuvo un lugar relevante en el marco 

del aislamiento preventivo, las redes sociales aparecen como escenarios de 

visibilización y coordinación de las manifestaciones. Esta articulación tiene 

como primeros antecedentes en la Argentina la serie de protestas opositoras 

al gobierno de Cristina Kirchner, denominadas “cacerolazos” entre los años 

2012-2013. Gold (2017), quien analiza el uso inicial de redes sociales digitales 

como herramientas de difusión de estos acontecimientos, nota un quiebre en la 

clásica organización de la protesta, donde los medios digitales rompen la lógicas 

organizacionales y partidarias para derivar en una organización informal de los 

eventos. Ante la irrupción de las redes sociales en el activismo político, el autor 

menciona que los marcos de sentido de las protestas ya no están determinados 

sólo por largas luchas históricas, sino por problemáticas que involucran a 

públicos masivos, donde los hechos aparecen como estallidos fugaces y son las 

redes las que permiten la rápida difusión de los acontecimientos. 

En este sentido, las conmemoraciones nacionales aparecen como un mo-

mento propicio para reaccionar en “defensa de la patria” y develar las fi suras 

irreparables de la grieta (Sigal, 2006). A diferencia de lo acontecido en otras 

latitudes, la elección de las fechas no parece responder a criterios epidemioló-

gicos. Plumper et al. (2021) muestran para Alemania que los organizadores de 

la protesta promueven las marchas cuando las tasas de incidencia y mortalidad 

eran bajas, pero las medidas de contención seguían siendo relativamente 

estrictas. En Argentina, por el contrario, la curva de fallecimientos empieza a 

ascender a fi nes de junio y alcanza el pico máximo de la primera ola en octubre 

de 2020, mientras la movilización crece paralelamente3. De hecho, las marchas 

se suceden tras un primer momento de aceptación de las medidas de gobierno 

y baja circulación del virus, aunque ya en Twitter habían aparecido las primeras 

tendencias polarizantes (Nieto y Ferreyra, 2020).

3 Para más información sobre la curva epidemiológica en Argentina puede consultarse 

https://coronavirus.jhu.edu/region/argentina 
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3. CONSTRUCCIÓN DEL CORPUS 

Esta investigación toma a Twitter como objeto y fuente de estudio. En tan-

to objeto digital, consideramos la incorporación de métodos y herramientas 

computacionales como parte del giro digital para las ciencias sociales (Rogers, 

2013). Estos procedimientos permiten trabajar con grandes volúmenes de datos 

extraídos de las redes sociales (Gualda, 2020), y aproximarnos a una compren-

sión del entramado sociotécnico que gobierna las plataformas. El enfoque de 

este estudio es realizado con técnicas cuantitativas, principalmente mediante 

el lenguaje de programación R y su interfaz Rstudio.

Nos preguntamos por la serie de manifestaciones acontecidas durante el 

año 2020 con el objetivo de explorar narrativas y discursos, los distintos tipos de 

internautas y la topología de la red para el conjunto de los eventos en Twitter. 

Nos enfocamos principalmente en la observación de interacciones digitales: 

tweets, rtweets, hashtags y comunidades de usuarixs. 

El trabajo con métodos digitales conlleva un proceso de etapas reconocidas 

como extracción, limpieza, procesamiento y visualización de los datos. Sobre el 

scraping, o extracción de los datos, utilizamos la API v2 académica de Twitter. 

Mediante este procedimiento obtenemos datos y metadatos semi-estructurados 

sobre tweets y usuarixs. Mucho se ha discutido sobre la calidad de la información 

que proporcionan las API, al considerar que puede haber sesgos, restricciones e 

inconsistencias en los datos recabados (Bruns y Burgess, 2016). Para revisar estas 

limitaciones y pensar cómo sortearlas realizamos descargas en distintas “etapas”. 

En la primera realizamos búsquedas para identifi car los hashtags centrales a 

partir de la prensa, el archivo histórico de trending topics4, y la observación 

de perfi les claves de autoridades en la red. A partir de esta lista extrajimos un 

conjunto de tweets y confeccionamos un primer dataset que contenía columnas 

con información sobre el texto de los mensajes, fecha de creación, id, usuarix, 

ubicación, retweets, favs, entre las variables principales. Tras efectuar un ranking 

con los principales hashtags, elaboramos una segunda base en la que incluimos 

aquellas etiquetas que no habían sido consideradas en la primera oportunidad5. 

El corte temporal de la extracción de la muestra responde a la observación de 

“agitamiento” en la red que nos permite comparar la incidencia del evento 

cinco días antes y cinco días posteriores al mismo.

4 Twitter Trending Archive, Argentina Twitter trends, https://archive.Twitter-trending.

com/argentina
5 Cuando nos encontrábamos realizando el trabajo de reconstrucción del corpus Twitter 

modifi có sus políticas de acceso a la información y anuló nuestra API v2 académica. Por esta 

razón, la base del evento del 25 de Mayo no pudo ser reconstruida como las demás y tiene un 

tamaño considerablemente menor. 
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Tabla 1. Listado de hashtags extraídos para cada movilización

BASE HASHTAGS INICIAL FILTRADO

25M
25M OR plazademayo OR QueSeVayanTodos OR 

CacerolazoNacional OR QuedateenCasa
491771 20792

20J

20J OR BanderazoNacional OR BanderazoFederal OR 

el20todosalobelisco OR Caravana20J OR 20jyovoy OR 

banderazo20j OR 20Jsalimosalascalles

245593 237064

9J
9J OR Banderazo OR 9JYoVoy OR 

9JBanderazoPorLaRepublica
249872 246329

17A

17A OR 17AJuntosContraLaImpunidad 

OR 17ABanderazoPorLaLibertad OR 

CaravanaPorLaRepublica OR 17ASalimosTodos OR 

17AYoFui OR YoNoMarcho OR LaMarchaDeLosHDP 

OR 17AContagiarse OR RompanlaCuarentena

780255 734127

12O
12O OR 12OctubreTodosALaCalle OR 12OSomosLibres 

OR 12OYoVoy OR 12OBanderazoPorLaRepublica
321839 298093

Fuente: elaboración propia. Para la descarga de tweets utilizamos el paquete AcademicTwitteR 

(Barrie & Ho, 2021).

En relación a la limpieza o curaduría de los datos, convertimos el dataset y 

lo leímos en Excel, seleccionando sólo algunas columnas (Id, hashtags, user). 

Una mirada cercana nos permitió eliminar los tweets que no tienen relación con 

los casos analizados, tales como protestas de Ecuador o España que utilizaban 

los mismos hashtags; spam; mensajes conmemorativos sobre las efemérides, 

pero sin relación con las protestas y otros tweets residuales. El producto fi nal 

es un dataset de 1.536.405 tweets y retweets, que se transforma en un corpus de 

134.714 cuando eliminamos los retweets. 

4. EL CONTENIDO DE LAS PROTESTAS

Como señalamos en el apartado anterior, nuestro corpus está conformado 

a partir de una selección de hashtags, por lo cual un análisis de las principales 

etiquetas corre el riesgo de volverse tautológico. No obstante, podemos señalar 

que una o dos etiquetas son dominantes en términos de uso para cada marcha. 

En ellas se alude a la fecha en cuestión y se alternan convocatorias a las calles, 

lo que puede considerarse especialmente disruptivo en un contexto de distan-

ciamiento social, con alusiones al banderazo (véase Imagen 1). 
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Imagen 1. Ranking de hashtags más utilizados en cada manifestación

Fuente: elaboración propia. Para el análisis de hashtags utilizamos el paquete quanteda (Benoit, 

Watanabi et al, 2018). 

Si buscamos qué repertorios de movilización se repiten como hashtags en las 

distintas movilizaciones encontramos que, con contundencia, el banderazo se 

defi ne como la forma predominante (ver tabla 2). Esta serie de manifestaciones 

exponen la simbología nacional y dan un carácter de movimiento autoconvo-

cado y no partidario (ver imagen 2).

Tabla 2. Cantidad de menciones por fecha a hashtags que refi eren repertorios de lucha

20J 9J 17A 12O

banderazo 16081 11225 10135 4553

cacerolazo 92 31 36 4

bocinazo 48 8 8 4

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 2. Tweets con fotografías de los “banderazos”

Fuente: extraído de https://Twitter.com/Ivisinger1/status/1295515979422871554 y https://

Twitter.com/Ivisinger1/status/1295515979422871554

El seguimiento de hashtags transversales puede ser útil a la hora de ca-

racterizar otros rasgos de la movilización. Por un lado, la elección de fechas 

patrias para realizar la convocatoria, otorga cierta previsibilidad que permite 

ir articulando las convocatorias, lo que genera menciones cruzadas, especial-

mente entre 20J, 9J y 17A. Un conjunto de hashtags opositores (#albertitere, 

#argentinasincristina, #bastadeimpunidad, #elpeorgobiernodelahistoria, 

#ladronadelanaciónargentina, #quesevayantodos) habituales en el repertorio 

tuitero del arco opositor al gobierno, se repite en todos los eventos, aunque 

con pocas menciones relativas.

Por otro lado, si bien sólo durante el 17A destacan como principales los 

hashtags que se oponen a estas movilizaciones, una red hashtag-usuarix (imagen 

3) nos permite advertir la presencia de una comunidad que emite mensajes en 

oposición a las movilizaciones. 



97Movilizaciones durante la pandemia de COVID-19 en Argentina. Una exploración de mensajes...

Imagen 3. Red de vínculos usuarix- hashtags para 25M, 20J, 9J, 17A y 12O en Twitter

Fuente: elaboración propia en base a Gephi a partir del dataset sin RT. Distribución Force Atlas 

2, Colores según algoritmo detección de comunidades. Etiquetas de hashtags con mayor grado 

de entrada.

Pero ¿cuál es el contenido de estos mensajes a favor y en contra de las 

movilizaciones? Un modelado de tópicos puede ayudarnos a describir con más 

claridad las razones que activan estas protestas. Hemos realizado un análisis 

con el modelo BTM (Xiaohui et al, 2014) diseñado para resolver el problema 

de la escasez de patrones de co-ocurrencia de palabras a nivel de documento 

que muestra LDA en textos breves. 

Si lo comparamos con un modelado de tópicos para un corpus más amplio, 

en base a comentarios contra la cuarentena en Twitter en EE. UU., resalta la 

ausencia de temas como el de las mascarillas o barbijos; la cuestión de las ayudas 

a comercios por los cierres o las noticias falsas. No obstante, sí hay coincidencias 

en temas como orden inconstitucional, protestas y cuestiones sanitarias (Karami 

y Anderson, 2020). 
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Imagen 4. Gráfi co de modelado de tópicos

F uente: elaboración propia en base a paquete BTM y ggplot.6 Dataset sin RT y sin hashtags.

En concreto, parece existir una continuidad con el ciclo de movilización 

opositora al kirchnerismo (Gold, 2017), donde los marcos de sentido de los ac-

tores movilizados apuntaban mayoritariamente contra el gobierno por temáticas 

ligadas a la representación política y/o a características del régimen. Esteban 

Iglesias (2020) destaca la publicación de un documento titulado “La Demo-

cracia está en peligro” que fue fi rmado por intelectuales, investigadores del 

Conicet, personalidades, etc. y que plantea el polémico término “infectadura”, 

aludiendo a cómo la pandemia había convertido a la democracia argentina en 

una dictadura. Si bien “infectadura” e “infectadurak” aparecen 600 veces entre 

las etiquetas relevadas, también las denuncias de corrupción, los pedidos de 

justicia, la defensa de valores como patria, república y libertad, pueden leerse 

mejor en ese contexto.

La bolsa de términos que hemos denominado como odio, pero que incluye 

además insultos y referencias positivas en torno al día de la independencia, 

no nos permite defi nir un tópico con claridad, pero nos sugiere que resulta 

relevante estudiar la propagación de mensajes de odio en estas protestas.

Para clasifi car si nuestro tuits contienen o no “discursos de odio” utilizamos 

la librería pysentimiento7, una biblioteca de Python que provee modelos pre-

entrenados y herramientas de preprocesado para textos sociales en español e 

6 El código está basado en http://www.bnosac.be/index.php/blog/98-biterm-topic-

modelling-for-short-texts
7 Véase https://github.com/pysentimiento/pysentimiento.
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inglés. Una primera mirada nos permite contar 3506 tweets etiquetados como 

portadores de discurso de odio y distribuirlos en cada marcha.

Imagen 5. Cantidad de tweets que contienen discursos de odio en cada manifestación

Fuente: elaboración propia con pysentimiento.

El gráfi co muestra que la marcha del 17A es aquella donde los tweets pueden 

considerarse más agresivos, algo que podría estar empujado por la batalla virtual 

que disputan los defensores y detractores de la movilización. A nivel general, no 

obstante, si ajustamos el umbral de predicción en valores superiores a 0,9, sólo 

obtenemos 322 tweets, un valor que no llega al 0,25 % de los tweets relevados. 

Este número indicaría bajos niveles de agresividad si lo comparamos con el 9 % 

que, con la misma metodología, encontraron al revisar comentarios a noticias 

sobre COVID-19 publicadas en Twitter por diarios de Argentina (Cotik, et al. 

2020).

Si miramos el 10 % más retuiteado, encontramos que 279 fueron etiqueta-

dos como “discurso de odio”, lo que signifi ca una proporción prácticamente 

idéntica a la que obteníamos para el corpus global.
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5. TRES MIRADAS SOBRE LOS USUARIXS

En los estudios sobre activismo digital, los análisis de usuarixs son claves. 

Para Argentina, algunos trabajos han avanzado en la caracterización de los 

perfi les que se consideran más infl uyentes. Por un lado, Gamboa Troyano y 

Beccia (2021) parten de un análisis de contenido de perfi les de los principales 

representantes políticos de la derecha radical en Twitter de Argentina (liberal-

conservadora representada por el PRO; “libertaria” en la coalición La Libertad 

Avanza; y nacionalista-reaccionaria del partido NOS). Los autores se proponen 

dar cuenta de la inscripción de discursos claves en estos perfi les, tales como 

la vulneración de las libertades ante el confi namiento y el carácter polémico 

y reaccionario de los mensajes en redes. Por otro lado, Kessler et al. (2022) 

abordan la caracterización de internautas conservadores como “infl uencers de 

derecha populista” y sus estrategias de intervención en el espacio público digital 

en Twitter. Partiendo de estos antecedentes nos interesa diseñar estrategias para 

caracterizar a todos los que participan de estas movilizaciones. A continuación, 

ensayamos tres abordajes.

En primer lugar, efectuamos una aproximación clásica, a partir del análisis 

de la distribución de favs y RT para cada usuarix (tabla 3) y el análisis de redes de 

retweets (imagen 7). Entre lxs internautas que fueron más faveados y retuitea-

dos tenemos cuentas de políticos del bloque de Juntos por el Cambio, como la 

presidenta del PRO Patricia Bullrich (@PatoBullrich) o los diputados nacionales 

por el PRO Fernando Iglesias (@FerIglesias) y Waldo Wolff (@WolffWaldo). 

Las cuentas de medios opositores al gobierno como los diarios @LANACION y 

@Clarin y el programa de televisión @PPTenel13. En la red también se destacan 

activistas digitales con perfi les anónimos como @ChauOperetaK @ElCoya1977 

y @CampoMasCiudad. 

Tabla 3. Las 10 cuentas con más interacciones recibidas (favs y retweets)

Favs recibidos RT recibidos

@chauoperetaK 146631 18776

@elcoya1977 86240 11305

@patobullrich 80381 16345

@feriglesias 73028 10219

@maquialifraco 59247 11735

@lanacion 44913 7125

@clarincom 43291 6655

@pptenel13 38586 8006

@wolffwaldo 34846 7162

@campomasciudad 32006 5592

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 6. Tweets de cuentas que fi guran en el top 10

Fuente: Izquierda: Patricia Bullrich @PatoBullrich Twitter. 

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1295344731602456580

Derecha: Fernando Iglesias @FerIglesias Twitter. 

https://twitter.com/FerIglesias/status/1280886122307112965

El análisis de redes de retweets (imagen 7) da cuenta de clusters cercanos, 
coordinados, de gran peso, que nuclean a los sectores movilizados durante 
estos eventos. Una mirada más amplia de los usuarixs más retuiteados agrega 
nuevas cuentas, pero mantiene un esquema similar en cuanto a la intervención 
de medios y periodistas (@clarincom @infomedia24hs @laderechamedios 
@LuisGasulla), políticos (@HerLombardi @yamilsantoro) y activistas anónimos 
(@DonaldOfWallist @OrgellGeorge @Piquincho1 @Guadi_Pelosista). Agrupados 
en color amarillo, esta comunidad de usuarixs, es reconocida por su aparición 
en diferentes eventos opositores (Calvo y Aruguete, 2020). En oposición, y con 
un tamaño considerablemente menor, visualizamos la comunidad que aparece 
en magenta en el mapa. Al vincularlo con la imagen 3, podemos asociarla con 
los contra-hashtags como #YoNoMarcho , #17AContagiarse o #Quedateencasa. 
En esta contra-ofensiva aparecen cuentas menos relevantes y ausentes en los ran-
kings. En su mayor parte se vinculan con periodistas (@aleberco, @eldestapeweb, 
@nbg__, @lrubinska, @andres_oliva), activistas feministas (@anidomarina) o 
humoristas (@tutehumor). Solo podemos mencionar a un político de segunda 
línea, el diputado del bloque gubernamental (@eduardofvaldes), y una activista 
digital kirchnerista (@reasontolive666). En ese sentido, se refuerza la hipótesis 
de la alineación de medios a posicionamientos ideológicos-partidarios como una 
característica relevante en la construcción de disputa de los problemas públicos 
en Argentina (Zunino 2021). También Freelon et al. (2020), resaltan para la 
experiencia estadounidense las articulaciones en las manifestaciones de derechas 
entre activistas y medios opositores partidarios.
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Imagen 7. Red de retweets para las movilizaciones 25M, 20J, 9J, 17A y 12O en Twitter

Fuente: elaboración propia en base a Gephi. Distribución Force Atlas 2. Colores según algoritmo 

de detección de comunidades. Hashtags con mayor grado de entrada.

Estas observaciones nos permiten encontrar varios puntos de contacto 

con la caracterización que Graham et al. (2021) realizan sobre las cuentas 

claves en las manifestaciones anticuarentena en Australia. Los autores obser-

van una retroalimentación entre medios conservadores, fi guras políticas, y 

una comunidad poco coordinada de lo que denominan líderes de opinión 

hiperpartidistas. 

En segundo lugar, nos preguntamos por aquellos internautas “no conoci-

dos” que participan en los fl ujos de tweets, y son quienes por debajo confi gu-

ran la circulación de las narrativas. En este corpus trabajamos sobre 161.985 

cuentas que participaron, alentando o repudiando, en alguna o varias de las 

cinco manifestaciones. Aunque no nos concentramos en esta oportunidad en 

la diferenciación entre intervenciones humanas y maquinícas (Ferrara, 2020), 

exploramos el año de creación de las cuentas como un modo de aproximarnos 

a la existencia de operaciones orquestadas artifi cialmente detrás de estas mo-

vilizaciones. En esa línea, podemos subrayar que en 2010 se crearon el 15% de 

las cuentas, lo que resulta coincidente con el año de “despegue” de Twitter en 

la Argentina, tal como lo evidencia una mirada a la creación de las cuentas de 

políticos profesionales8. No obstante, en 2020 se crearon el 10% de las cuentas 

que participaron en el evento, número que no parece asombroso si considera-

mos que 2019 devuelve un porcentaje similar y el inicio de la pandemia implicó 

8 Véase el capítulo de Emmanuel Borthiry en este mismo libro.
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un impulso importante para las plataformas de redes sociales. En Alemania 

(Jarynowski et al., 2020) tras la hipótesis que las derechas son más proclives 

al uso de bots, los autores también analizan el año de creación de las cuentas 

de los activistas que intervienen en estas manifestaciones y tampoco detectan 

ninguna relación signifi cativa en estas dos variables. Aunque la información no 

aparece desglosada del mismo modo, el porcentaje parece más signifi cativo si lo 

comparamos con el 6% de cuentas que fueron creadas entre julio y octubre de 

2020, según las estimaciones que Graham et al. (2021) realizaron en el corpus 

de tweets de hashtags opositores que recolectaron para la misma etapa durante 

las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la “tuitósfera” 

de Australia.

Imagen 8. Cantidad de cuentas creadas por año

Fuente: elaboración propia (n=161985).

El carácter difuso de estos resultados nos invitó a explorar otras dimensio-

nes. En esa línea, nos propusimos identifi car el grupo de usuarixs que parti-

ciparon en todas las manifestaciones, bajo el supuesto que este ejercicio nos 

permitiría aislar y caracterizar mejor a un conjunto de internautas opositores 

que promovieron los diversos movimientos. La tabla 4 desglosa la cantidad 

de usuarixs para cada marcha y muestra, al igual que confi rmaron Penteado 

et al. (2022) para el análisis de confl ictos políticos en Twitter en Brasil, que la 

esfera pública digital se presenta muy dinámica. Cabe resaltar entonces que 
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la presencia de nuevos usuarixs para cada evento aparece como el rasgo más 

sobresaliente. 

Tabla 4. Cantidad de usuarixs recurrentes en cada evento

Usuarixs en 2 o más marchas 25182

Usuarixs en 3 o más marchas 12529

Usuarixs en 4 o más marchas 10838

Usuarixs en 5 marchas 2869

Fuente: elaboración propia.

Para conocer mejor a estos activistas recurrentes tomamos el recorte de 

los usuarixs que tuvieron intervención en todos los eventos y proponemos –o 

al menos esbozamos– una reconstrucción prosopográfi ca9 de sus trayectorias 

que nos permita trazar un camino alternativo para profundizar en el análisis de 

usuarixs. Sobre esta nueva base de datos de 2.869 usuarixs observamos el año 

de creación de las cuentas y verifi camos que los picos se dan entre 2010 y 2019, 

lo que desestima en buena medida la tesis de una creación masiva de cuentas 

para impulsar las movilizaciones (véase imagen 9) 

Imagen 9. Cantidad de cuentas creadas por año para usuarixs recurrentes

Fuente: elaboración propia (n=2869).

9 Para el campo de la historiografía Ferrari (2010) recupera el concepto de prosopografía, 

como el estudio de biografías colectivas de sujetos, agrupaciones y movimientos políticos. 

Es posible describir los perfi les emergentes del conjunto y analizar las relaciones entre los 

individuos del mismo o de diferentes campos, o entre los individuos y otros actores colectivos 

para, fi nalmente, contribuir a explicar al actor colectivo como una confi guración social siempre 

cambiante y de fronteras lábiles, que actúa dentro de una sociedad en un tiempo determinado.
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Asimismo, exploramos el corpus mediante el análisis de descripciones/bios 

de este conjunto de internautas. En las bios detectamos narrativas de autoiden-

tifi cación y adscripción. Para visualizar las palabras más frecuentes recurrimos 

a las nubes de palabras10. Varias remiten a profesiones y gustos personales: 

madre, ciudadano, jubilado, abogado, docente. Por un lado, aparece un conjunto de 

palabras cruzadas por la polarización política: anti, antik, antiperonista, peronista, 
macri, macrista. Por otro lado, se destaca un conjunto de vocablos asociados a 

consignas habituales en las marchas contra el gobierno, tales como corrupción, 
justicia, libertad o republicano.

Imagen 10. Nube de palabras de las bios de los usuarixs recurrentes

Fuente: elaboración propia.

10 Para más detalles sobre el proceso de las decisiones metodológicas que se toman en 

la limpieza de datos y la construcción de nubes de palabras con el paquete wordcloud2 en R, 

recomendamos la lectura de Ferreyra et al (2021). 
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Imagen 11. Perfi les de usuarixs recurrentes

Fuente: Twitter. Capturas tomadas en julio de 2023.

Como tercer alternativa, nos propusimos relevar la ubicación de los usua-

rixs, una dimensión que la literatura ha señalado como problemática para 

su identifi cación (Veen et al., 2015). En la revisión de hashtags y contenidos 

aparecían múltiples menciones a localidades de Argentina, lo que nos sugirió 

la relevancia de mapearlas. Para este fi n, cruzamos un listado de localidades 

censales11 con el texto de nuestros tweets, para obtener una lista de aquellos 

mensajes que contienen menciones de ciudades. El resultado puede visualizarse 

en la imagen 10.

Tal como podíamos suponer por la distribución de usuarixs, hay una mayor 

cantidad de menciones en la capital del país. No obstante, resulta muy llamativa 

la existencia de tweets que marcan la presencia de estos “banderazos” en todo 

el territorio nacional, mostrando un perfi l más “federal” para la “tuitósfera” 

en Argentina. 

11 Véase https://datos.gob.ar/dataset/jgm-servicio-normalizacion-direcciones-unidades-

territoriales-argentina/archivo/jgm_8.14 

Eliminamos de esta lista las localidades cuyos nombres se repetían, utilizando como criterio 

la eliminación de las menos poblados. Por otra parte, eliminamos aquellas localidades cuyos 

nombres podían confundirse con con palabras comunes en los tweets. Asimismo, incorporamos 

referencias a algunos puntos claves de la protesta, tales como: Obelisco, Plaza de Mayo y Patio 

Olmos.
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Imagen 12. Georreferenciación de localidades mencionadas en los tweets

Fuente: elaboración propia a partir de tidygeodecoder12.

Sin embargo, desconocemos si las menciones a distintas localidades del 

territorio, incluyendo algunas muy pequeñas como Las Breñas en Chaco o Las 

Armas en Provincia de Buenos Aires, provienen de usuarixs de la zona. En ese 

sentido, como un modo de advertir territorios de co-presencia entre las redes y 

las calles en estas movilizaciones, cruzamos las localizaciones designadas por las 

cuentas que emitieron los tuits con estas menciones. En 1031 cuentas la ciudad 

que fi guraba en el campo “location” que devuelve la API de Twitter coincidía 

con la ciudad mencionada en el tweet, comprobando que no se trataba de un 

fenómeno eminentemente capitalino. 

Aunque no podemos verificarlo directamente, consideramos como un 

antecedente posible de estas expresiones opositoras que utilizan las redes 

como forma de articulación con las manifestaciones callejeras, las marchas del 

#SiSePuede. Estas movilizaciones, también conocidas como la marcha del me-

dio millón, que impulsó el entonces presidente Mauricio Macri en la segunda 

12 Véase https://jessecambon.github.io/tidygeocoder/ 
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mitad del 2015 con la intención de dar vuelta el resultado electoral desfavorable 

que había sufrido en las elecciones primarias, muestran una dinámica similar 

que invita a la participación tanto desde las redes como desde el lugar físico 

(Annunziata, Ariza y March, 2020).

6. REFLEXIONES FINALES

En este trabajo hemos obtenido una mirada panorámica a las manifestacio-

nes que se desplegaron en Twitter antes, durante y después de las movilizaciones 

que tuvieron lugar en las calles en Argentina durante la segunda mitad de 2020, 

en plena vigencia de las medidas de distanciamiento social que el gobierno 

adoptó para evitar la proliferación del coronavirus. Al tratarse de un análisis 

sobre activismo digital, buena parte del trabajo consistió en recolectar y fi ltrar 

un dataset basado en hashtags, donde decidimos incluir las expresiones que 

impulsaron estas movilizaciones, pero también las que lo rechazaban. Una 

primera mirada del ranking de hashtags y la red de relaciones entre usuarixs y 

etiquetas verifi ca que las resistencias movilizaron un volumen signifi cativamente 

inferior de internautas y solo alcanzaron cierta relevancia en la marcha del 17 

de agosto. El análisis de los hashtags también nos permitió mostrar que sus 

protagonistas identifi caron estas protestas como “banderazos”, sentido que se 

reforzó con la elección de fechas patrias para su realización. 

El modelado de tópicos sugiere que las consignas antigubernamentales 

(denuncias de corrupción, defensa de instituciones republicanas) fueron las 

centrales en Twitter. Estas etiquetas nos permiten establecer continuidades con 

manifestaciones antikirchneristas que también se desplegaron en esta red entre 

2012 y 2015; pero también en 2019, cuando Mauricio Macri inició una fuerte 

campaña para procurar dar vuelta su derrota en las elecciones de renovación 

de mandato. Estas continuidades muestran como también en las plataformas 

los actores echan mano a repertorios conocidos, a la vez que sus prácticas 

probablemente resulten condicionadas por la visibilidad que los algoritmos 

otorgan o no hashtags recurrentes en el pasado. 

Por otro lado, si bien aparece un tópico asociado a las medidas sanitarias y 

el sistema de salud, no hay un lugar central para temas vinculados con teorías 

de la conspiración asociadas al coronavirus. Sobre este punto, es importante 

resaltar que prácticamente no se registraron críticas al uso del barbijo. Aunque 

tampoco se observa como un tópico en el modelado que ensayamos, las con-

signas contra la cuarenta aparecen en una serie de hashtags que se reiteran en 

todas las manifestaciones y articulan con las consignas antipopulistas, en slogans 

como #infectadura.

En cuanto a la presencia de discursos de odio, una primera medición revela 

que hay índice bajos en los mensajes, con la excepción del evento de 17A, donde 
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el enfrentamiento entre agitadores y opositores a las marchas modifi ca el tenor 

de los mensajes.

El análisis de los usuarixs centrales refuerza el perfi l opositor que advertía-

mos en el análisis de los tweets, recibiendo el mayor número de interacciones 

cuentas de políticos opositores, medios de comunicación que habitualmente 

critican al gobierno y usuarixs anónimos a los que hemos denominado hiper-

partidistas de derechas. Aunque iniciamos este apartado con el estudio de los 

usuarixs principales para la conversación, nos interesa resaltar la importancia 

de trazar estrategias que nos permitan explorar también a la totalidad de las 

cuentas que participan del evento. En esa línea, sin dejar de resaltar que existe 

un importante recambio de cuentas en los distintos eventos, proponemos una 

prosopografía –aún en ciernes– del grupo de usuarixs que participan en todas 

las manifestaciones. Advertimos que se trata de un grupo pequeño de usuarixs, 

integrado por cuentas que no han sido recientemente creadas, cuyas biografías 

insisten en sus identidades antiperonistas y/o antikirchneristas. 

Por último, para registrar los cruces entre lo virtual y lo real propusimos un 

ejercicio que mostró la presencia de usuarixs que acompañaron las moviliza-

ciones en línea a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Al respecto, los 

hashtags que mencionaban ciudades permitieron articular redes de militancia 

federal que incluso superaron el sesgo urbano y “capitalinocéntrico” que mues-

tran las estadísticas nacionales sobre usos de esta plataforma.
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El libro Teorías de la conspiración y discursos de odio en línea en
la sociedad de las plataformas reúne un conjunto de textos en
torno a las teorías de la conspiración y los discursos de odio
en línea desde una perspectiva tanto teórica como aplicada.

Sus autores exploran cómo se concretan las narrativas conspirativas y 
el odio en línea en conexión con la pandemia de COVID-19, los inmi-
grantes y/o refugiados, el odio y las ciberviolencias dirigidas princi-
palmente a mujeres, o las narrativas, discursos e imaginarios sociales 
sobre personas LGTBIQ+. 

Uno de los aspectos más novedosos de este libro es reunir contribu-
ciones internacionales en torno a estos dos ejes temáticos que conec-
tan entre sí, las teorías de la conspiración y los discursos del odio, 
textos escritos desde una diversidad de ciencias y de disciplinas que 
miran interdisciplinarmente su objeto de estudio, propiciando, con la 
estrategia de conjugar la teoría con los estudios de caso, una mejor 
comprensión de dos problemáticas que tienen una gran centralidad 
en las sociedades actuales y que a veces están marcando el ritmo de 
fenómenos sociales y políticos. El foco principal del libro, como se 
aprecia en su título, es examinar precisamente las narrativas conspira-
tivas y los discursos de odio en el contexto de la sociedad de las plata-
formas presentando una atención especial a estos fenómenos cuando 
se despliegan en plataformas, como Twitter o X, Instagram, Telegram, 
u otras, así como a través de servicios de mensajería o páginas web ta-
les a Facebook, Youtube, WhatsApp, amén de otras que se encuentran
en Internet.
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odio online: Comparación de pautas en las narrativas y redes sociales 
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[NON-CONSPIRA-HATE!]”, PID2021-123983OB-I00, financiado 
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