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Editorial

Estimados lectores:

En las siguientes páginas podrán consultar el número 58 de nuestra revista, 
la última edición de este intenso año 2024. A lo largo de estos meses, hemos 
compartido con Uds. monográficos dedicados a la comunicación política en 
el marco de las crisis económicas (nº55), al impacto de la inteligencia artifi-
cial en el campo político (nº56) y al análisis de la comunicación gubernamen-
tal a través de los spots en América Latina (nº57). Junto a estos interesantes 
asuntos, nuestro último número incluye trabajos de investigación originales 
centrados en temáticas diversas como los discursos presidenciales en con-
textos de crisis, las representaciones de género en las campañas electorales, 
el voto dual, los discursos de odio, el voto retrospectivo o las recientes elec-
ciones europeas. Todos ellos referidos a ámbitos geográficos diversos: Perú, 
Brasil, Argentina, España y el conjunto de la Unión Europea. 

Comenzando por el estudio de Andrés Francisco Ballesteros, Josechu Or-
tega y Ángel Tomás Cegarra, en él se recupera el concepto de «voto dual» para 
explicar las nuevas tendencias de comportamiento electoral en la comarca 
del Campo de Cartagena (Región de Murcia, España). En esta zona han sur-
gido partidos municipalistas independientes que han logrado grandes resul-
tados, al mismo tiempo que la comarca se ha convertido en uno de los gran-
des feudos de la derecha radical en España. Como recuerdan los autores, el 
Campo de Cartagena es una zona de gran producción agrícola, lo que atrae a 
migrantes de origen marroquí y subsahariano, promocionando el discurso 
nativista de Vox. Más allá de una reflexión teórica sobre el concepto de «voto 
dual» y los factores explicativos del singular comportamiento electoral del 
Campo de Cartagena en los últimos años, los autores estudian el declive de 
la hegemonía del Partido Popular en la Región de Murcia como un fenómeno 
íntimamente vinculado con los cambios acaecidos en esta comarca. 

Como en el caso del anterior artículo, la investigación de Emerson Urizzi 
Cervi representa un interesante estudio sobre comportamiento electoral, ana-
lizando la teoría del «voto retrospectivo» en las elecciones presidenciales bra-
sileñas (cuánto importa la evaluación del desempeño gubernamental). La in-
fluencia que describe en el voto la valoración de la actuación llevada a cabo por 
un mandatario suele ser elevada (los gobiernos bien evaluados se mantienen 
en el poder). Así se confirma en este artículo para explicar las victorias de Fer-
nando Henrique Cardoso y Lula da Silva, así como la derrota de Jair Bolsonaro. 
Sin embargo, se produce una desviación que pone a prueba la teoría del «voto 
retrospectivo»: a la hora de explicar la reelección de Dilma Rousseff, la relación 
entre evaluación del gobierno e intención de voto se vuelve más independien-
te. Este artículo nos permite debatir las condiciones que facilitan la reelección 
de un presidente y cómo ciertos contextos de polarización pueden reducir el 
impacto de las evaluaciones racionales basadas en el desempeño. 

Seguidamente, María Constanza Berzal examina la construcción del mito 
de gobierno en Argentina entre los años 2019 y 2020, utilizando el marco de 
las Narrativas Políticas Transmedia (NPT) y el caso de la campaña «Argentina 
unida». A partir de un corpus compuesto por las publicaciones en Instagram 
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del presidente Alberto Fernández, de la Casa Rosada y del Frente de Todos 
en sus primeros 100 días de gobierno –momento clave para la institución 
del mito de gobierno–, María Constanza Berzal describe la aplicación de la 
narrativa mítica al servicio de la comunicación gubernamental. Asimismo, 
el artículo muestra cuáles son los elementos constitutivos de las diferentes 
publicaciones realizadas en esta red social, incluyendo los elementos textua-
les (copies), los hashtags y emojis, las piezas gráficas, visuales o audiovisuales 
y las interacciones recibidas. En definitiva, este trabajo resulta altamente 
pertinente para comprender cómo se crean narrativas políticas transmedia, 
prestando especial atención a los elementos emocionales y al compromiso 
de las audiencias. 

Otro análisis centrado en la comunicación que emiten los gobiernos es 
el que aportan Silvia J. López-Parra, Juan C. Figuereo-Benítez y Pastora Mo-
reno. Estos autores investigan los discursos de la presidenta de Perú, Dina 
Boluarte, durante el ciclo de protestas ocurrido entre diciembre del año 2022 
y febrero del año 2023. A partir de una reflexión teórica sobre los rasgos del 
discurso político –recuperando los trabajos referenciales de Teun A. van 
Dijk– y sobre las propuestas de Anscombre y Ducrot en su obra La argumen-
tación de la lengua (1994), se desarrolla un examen en profundidad de los dos 
grandes discursos pronunciados por Boluarte durante este periodo de crisis: 
el del 12 de diciembre del año 2022 y el del 30 de enero del año 2023. En es-
tos discursos sobresale una tendencia hacia la intensificación retórica, con 
un tono energético continuo que incluye acusaciones y metáforas, así como 
estrategias de cortesía para establecer una relación amistosa con el público. 
Esta investigación no solo aporta herramientas y evidencias que permiten 
entender mejor las estrategias discursivas de los gobiernos –singularmente 
aquellas que deben emplearse para reforzar su legitimidad en contextos de 
crisis–, sino que desvela algunas claves de interés sobre la situación política 
en Perú, marcada en los últimos años por una gran inestabilidad. 

Sin apartarnos de los análisis discursivos, Isaura Rodríguez Pérez inves-
tiga los mensajes en X de Javier Milei a lo largo del año 2022 –antes de con-
vertirse en presidente, cuando ocupaba el cargo de diputado nacional por 
la Ciudad de Buenos Aires–. El ámbito temporal de este artículo es de espe-
cial interés, pues nos permite analizar la comunicación de este líder en un 
momento en el que el foco de interés académico estaba ciertamente alejado 
de él, a pesar de que ya se estaban sentando las bases discursivas que po-
sibilitarían su posterior triunfo electoral. Considerando un corpus total de 
725 tuits, publicados tanto en la cuenta @JMilei como en la de su partido,  
@LLibertadAvanza, la autora trata de evidenciar hasta qué punto los mensa-
jes emitidos por estos actores se corresponden con las categorías descripti-
vas de los llamados «discursos de odio». La presencia de burlas, sarcasmos, 
insultos y amenazas, junto a la descalificación de las ideas rivales constituyen 
los elementos más habituales del discurso de odio que realizan estos emiso-
res. Asimismo, el artículo evidencia la centralidad que el término «casta» ha 
ocupado en la comunicación opositora de Milei. 

La sección de artículos de este número también incluye un análisis sobre 
las representaciones de género de las candidatas que se trasladan por los 
medios en las campañas electorales, un trabajo de Eliseo Díaz y Lisi Batres. 
Tomando como caso de estudio las Primarias Abiertas Simultáneas y Obliga-
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torias (PASO) y los comicios generales del año 2023 en Argentina y centrando 
el interés del análisis en los medios locales, los autores identifican las fun-
ciones predominantes con las que se relaciona a las candidatas, comparan 
las representaciones de las cantidades con las que se realizan respecto a sus 
pares masculinos, caracterizan la relevancia que las candidatas ocupan en 
las diferentes noticias aparecidas en medios y observan las valoraciones que 
se realizan sobre ellas. Eliseo Díaz y Lisi Batres no detectan una gran presen-
cia de estereotipos de género sobre las mujeres candidatas, como por ejem-
plo las apelaciones a la maternidad, a su vida privada o la influencia de los 
hombres en sus logros y méritos. Esto permite reflexionar sobre las particu-
laridades de los medios locales en relación con la cobertura de las campañas 
electorales y el análisis de las mismas con perspectiva de género.

Por último, nuestro número incluye –como viene siendo habitual– una 
sección de Periscopio Electoral donde recopilamos las principales citas 
electorales de los próximos meses e incluimos una nota de investigación de 
Sergio Pérez Castaños sobre las últimas elecciones al Parlamento Europeo. 
Como menciona el autor en su nota, los resultados de estos comicios am-
pliaron la representación de las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras. 
En relación a este nuevo reparto de escaños, también se viene produciendo 
un incremento de la relevancia estratégica de la primera ministra italiana y 
líder del partido de derecha radical Fratelli d’Italia, Georgia Meloni. Durante 
el quinquenio 2024-2029, en el que de nuevo Úrsula von der Leyen estará al 
frente de la Comisión, las autoridades comunitarias tendrán que hacer frente 
–según Sergio Pérez– a cuatro grandes retos: el geopolítico, con un conflic-
to en Ucrania persistente y las inestabilidades derivadas de la situación en 
Oriente Medio; la inflación, la crisis de la vivienda y el futuro de las políticas 
monetarias; la crisis energética y la necesidad de profundizar la transición 
verde (asuntos muy dependientes del contexto geopolítico) y, por último, la 
Unión Europea afrontará durante este periodo amenazas que pondrán en 
duda sus valores fundacionales –en temas clave como los derechos huma-
nos o la política de fronteras– y la fortaleza de la democracia en los Estados 
Miembros.

Sin más, deseamos que todos los contenidos de este número les resulten 
de interés y les emplazamos a seguir construyendo juntos Más Poder Local 
en el año 2025. 

¡Gracias por acompañarnos!

Equipo editorial de Más Poder Local
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TEMÁTICA
THEME

En este número de Más Poder Local 
se analiza el discurso político y 
las narrativas a través de distintas 
herramientas de comunicación en países 
como Argentina y Perú.

This issue of Más Poder Local analyses political discourse 
and narratives through different communication tools in 
countries such as Argentina and Peru.
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Análisis del discurso presidencial en contextos de crisis: el caso de 
Dina Boluarte durante las protestas en Perú (2022-2023).

Silvia J. López-Parra
Juan C. Figuereo-Benítez
Pastora Moreno Espinosa

Resumen
Las manifestaciones sociales son a menudo un reflejo de la inconformidad 
de la población, y esto se evidenció claramente en Perú entre los años 2022 
y 2023. Durante este periodo, un gran número de ciudadanos peruanos sa-
lió a las calles para protestar contra el recién instaurado gobierno de Dina 
Boluarte. Las manifestaciones se destacaron no solo por su gran escala, 
sino también por los episodios de violencia que las acompañaron. Estos 
eventos, lamentablemente, resultaron en alrededor de 60 civiles fallecidos 
y más de cien personas heridas debido a la contundente acción represiva 
de las fuerzas policiales y militares. En este contexto de alta conflictivi-
dad, la aprobación y el rechazo hacia Boluarte se polarizaron, poniendo 
en riesgo su permanencia en el poder. Este artículo se propone analizar 
los discursos pronunciados por Boluarte durante los meses de mayor con-
flictividad, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y dibujar así un per-
fil comunicativo de la presidenta peruana. En un intento por mantenerse 
en el cargo, Boluarte recurrió a diferentes medios de comunicación para 
pronunciarse, y lo hizo a través de mensajes, conferencias de prensa y pro-
nunciamientos públicos. Se procederá a examinar el lenguaje empleado 
en dichos discursos mediante el empleo de la metodología del análisis del 
discurso y la teoría de la argumentación, con el fin de identificar tanto las 
convergencias como las divergencias presentes en ambas intervenciones 
oratorias. Los resultados muestran cómo Boluarte intentó manejar la si-
tuación mediante su retórica y cuáles fueron las estrategias discursivas 
utilizadas en un contexto de crisis política y social. 

Palabras clave
Dina Boluarte; análisis del discurso; Perú; crisis; manifestaciones.

Abstract
Social demonstrations are often a reflection of the discontent of the population, 
and this was clearly evident in Peru between 2022 and 2023. During this period, 
large numbers of Peruvian citizens took to the streets to protest against the newly 
installed government of Dina Boluarte. The demonstrations were notable not only 
for their large scale, but also for the episodes of violence that accompanied them. 
These events unfortunately resulted in around 60 civilian deaths and more than 
a hundred people injured due to the repressive action of the police and military 
forces. In this highly conflictive context, approval and rejection of Boluarte became 
polarised, putting his permanence in power at risk. This article aims to analyse 
the speeches made by Boluarte during the months of greatest conflict, between 
December 2022 and January 2023, in order to draw a communicative profile of 
the Peruvian president. In an attempt to stay in office, Boluarte resorted to dif-
ferent means of communication, including messages, press conferences and public 
pronouncements. The language used in these speeches will be examined using the 
methodology of discourse analysis and argumentation theory in order to identify 
both convergences and divergences in the two oratory interventions. The results 
show how Boluarte tried to manage the language used in both speeches.

Keywords
Dina Boluarte; discourse analysis; Peru; crisis; manifestations.
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Análisis del discurso presidencial en contextos de crisis: el caso de 
Dina Boluarte durante las protestas en Perú (2022-2023).

Silvia J. López-Parra
Juan C. Figuereo-Benítez
Pastora Moreno Espinosa

1. Introducción
La política peruana se ha caracterizado por una notable inestabilidad en los 
últimos años, lo que ha generado un considerable malestar y rechazo hacia 
la clase política entre la población (Levitsky, 2018). En numerosas ocasiones, 
la ciudadanía peruana ha expresado su descontento mediante manifestacio-
nes provocadas por eventos que han generado una profunda indignación na-
cional (Cueva y García, 2022).

La más reciente y significativa de estas protestas ocurrió entre diciem-
bre de 2022 y febrero de 2023, dirigida contra el gobierno de Dina Boluarte, 
quien asumió la Presidencia de Perú en 2022, después de la destitución de 
Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en 
la historia del país. Estas manifestaciones resultaron en aproximadamente 
60 civiles muertos y centenares de heridos, consolidándose como una de las 
protestas sociales más letales en Perú en las últimas décadas (ONU, 2023).

Desde finales de 2022 hasta el transcurso del año 2023, se han sucedido 
una serie de manifestaciones en el país. El punto de inflexión ocurrió el 7 de 
diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo anunció pública-
mente su decisión de clausurar el Congreso de la República. Aunque esta me-
dida contaba con cierta popularidad debido al alto índice de desaprobación 
que ostentaba dicha institución, fue claramente inconstitucional (Infobae, 
2022). Como consecuencia de esta medida, se produjo la remoción inmedia-
ta de Castillo de su cargo presidencial, siendo Dina Boluarte quien asumió de 
manera inmediata las funciones de vicepresidenta en ejercicio.

Frente a este reordenamiento político, emergió la percepción de un Con-
greso «victorioso», ya que, a pesar de carecer del respaldo popular, se mantu-
vo en el poder. A esta situación se añadió un nuevo periodo presidencial, que 
fue objeto de acusaciones de complicidad con el Poder Legislativo. Se generó 
la expectativa de que Boluarte declinaría el cargo, lo que habría desencade-
nado la convocatoria a elecciones generales. Sin embargo, tal escenario no se 
materializó.

Conforme a la investigación de Alarcón (2022), las decisiones políticas 
mencionadas suscitaron un descontento generalizado en la población, lo 
cual se manifestó en una serie de protestas que comenzaron en diversas 
localizaciones del país, destacando especialmente el sur de Perú, que com-
prende Apurímac, Arequipa, Puno y Cuzco. Estas manifestaciones se exten-
dieron por todo el territorio peruano. En medio de este contexto de agitación, 
las acciones represivas llevadas a cabo por las fuerzas policiales y militares 
adquirieron un cariz violento y desmedido. Se cuenta con evidencia que in-
dica que, en sus intentos por controlar las manifestaciones, dichas fuerzas 
de seguridad recurrieron al empleo de fusiles, municiones y disparos direc-
tos contra los manifestantes (Amnistía Internacional Perú, 2023; McDonald 
y Tiefenthäler, 2023).

Las decisiones políticas desataron protestas sociales, especialmente in-
tensas en el sur de Perú, expandiéndose luego por todo el país. La respuesta 
de las autoridades fue violenta y excesiva, con evidencia de ataques a mani-
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festantes con armas de fuego. (Alarcón, 2022; McDonald y Tiefenthäler, 2023; 
Amnistía Internacional Perú, 2023).

Los fallecimientos de civiles representaron un acontecimiento condena-
ble que exacerbó aún más la crisis que aquejaba al país, lo que llevó a atribuir 
a Dina Boluarte la responsabilidad de los abusos perpetrados por las fuerzas 
militares y policiales. Siendo ella la máxima autoridad del comando conjunto 
de seguridad, se presume que debería estar al tanto de las tácticas represivas 
implementadas.

Ante este escenario de agitación, resultaba imperativo que la jefa de Es-
tado se pronunciara y proporcionara explicaciones a la población sobre los 
sucesos, ya que el silencio en momentos de crisis se erige como el peor ene-
migo para la comunicación política. Por consiguiente, tomando en cuenta el 
contexto de las protestas, se ha considerado pertinente llevar a cabo un aná-
lisis de los mensajes o discursos de la presidenta peruana, siguiendo la línea 
de Fernández (2021), con un enfoque en las estrategias discursivas que pone 
en marcha, con el fin de determinar cuáles fueron las más utilizadas y cómo 
han sido útiles como herramientas de apoyo para mantenerse en el cargo 
presidencial.

El estudio de los discursos políticos en el contexto peruano es esencial 
para comprender las dinámicas de poder, la legitimación del liderazgo y la 
respuesta ciudadana frente a la crisis (Panfichi y Meléndez, 2014). En la mis-
ma línea que otros estudios (Figuereo-Benítez et al., 2024; Murillo, 2021; Oli-
vares y Medina, 2020), el análisis de los discursos de Dina Boluarte durante 
su mandato en un periodo de alta conflictividad social puede proporcionar 
valiosas perspectivas sobre el uso del lenguaje como herramienta de gestión 
política y control social.

2. El discurso político
Es importante destacar que el discurso político tiene como finalidad obte-
ner el poder y mantenerlo, para ello se vale de una serie de herramientas, de 
toda índole (Figuereo-Benítez y Esquiaqui, 2023; Ahuactzin y Torres, 2021). 
Dentro de estos mecanismos se encuentra el discurso, ya que este es el me-
dio conducente para trasmitir sus mensajes, los cuales usualmente poseen 
cargas ideológicas, porque «si hay un campo social que es ideológico, es el de 
la política. Esto no es sorprendente porque es aquí donde eminentemente 
están en juego los grupos diferentes y opuestos, el poder, la lucha y los inte-
reses» (van Dijk, 2005: 24).

En esta lucha por el poder, Dina Boluarte se vio inmersa en un contexto en 
el que su permanencia en el sillón presidencial peligraba. Para continuar con 
su mandato, necesitaba persuadir a la población de que ella era la líder que 
Perú necesitaba en esos momentos. Por ello, las herramientas discursivas 
se convirtieron en armas poderosas, permitiéndole obtener el apoyo de la 
población a través de argumentos convincentes y eficaces. Cabe recordar que 
el discurso político es eminentemente persuasivo y, como señala Fernández 
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(1999), «no es simple ni fundamentalmente informativo, sino que, por su in-
tención agitativa o incitativa, busca conseguir una reacción de trascendencia 
social o pública en el destinatario» (p. 21). Precisamente, Boluarte ha bus-
cado obtener el apoyo ciudadano en momentos críticos, como los conflictos 
sociales, utilizando este tipo de discurso.

 Siguiendo la idea de van Dijk (2005), para que la clase política logre alcan-
zar lo que se propone, es decir, lograr persuadir a la ciudadanía, sus mensajes 
y discursos deben poseer una unas características específicas que les lleven 
hacia el cumplimiento de sus objetivos. En esta misma línea, cabe destacar 
que «la producción ideológica se puede dar el lujo de disfrazar, desplazar o 
desviar los conflictos o la potencialidad de los mismos, cómo puede incluso 
acrecentarlos o atenuarlos» (Ansart, 1983: 9-10). En este contexto, las estra-
tegias discursivas juegan un papel crucial, ya que a través de ellas es posible 
alcanzar el objetivo deseado.

En relación con el análisis del discurso político, es fundamental conside-
rar el entorno en el que se desarrolla el mensaje, ya que «el discurso se pro-
duce, comprende y analiza en relación con las características del contexto. 
Por lo tanto, se interpreta que el análisis social del discurso define el texto y el 
habla como situados: describe el discurso como algo que ocurre o se realiza 
«en» una situación social» (van Dijk, 2000: 32). Por esta razón, Moreno et al. 
(2023) sugieren que antes de iniciar el análisis de cada discurso se hace ne-
cesario comprender el momento y la situación social en que se pronunciaron 
los mensajes o discursos. Además, siguiendo la metodología empleada, es 
importante destacar que esta investigación se realiza desde una perspectiva 
pragmática de la lingüística.

Por otro lado, resulta interesante destacar que, en el ámbito del discurso 
político, la figura del emisor desempeña un papel crucial, ya que personifica 
a un partido o a un estamento del Gobierno. En este sentido, es plausible 
deducir que quien se dedica a la política desempeñará un doble rol, puesto 
que «habla como político de determinada orientación ideológica (rol indivi-
dual) y en nombre de un partido (rol grupal)» (Fuentes, 2016: 20). Asimismo, 
la misma autora sostiene que, para lograr un resultado persuasivo óptimo, 
el político debe trabajar previamente en la construcción de su personaje, lo 
cual le «exige crear una identidad que se ajuste a lo que el ciudadano espera 
de él» (p. 22).

Los políticos deben encontrar un equilibrio entre el discurso cargado de 
simbolismo y el enfoque pragmático y firme. Según Charaudeau (2015), el 
discurso político debe transmitir valores para que el pueblo se refleje en una 
idealidad de «vivir bien juntos», pero también debe manifestar una fuerza 
que trascienda lo ordinario, creando la impresión de que solo él es capaz 
de alcanzar ese ideal (pp. 5-6). En este contexto, Boluarte intentaba proyec-
tar tanto la cercanía y empatía con la ciudadanía como la fortaleza y deter-
minación necesarias para liderar en momentos críticos. Ella se valió de su 
condición de mujer, madre y provinciana, quien logró salir adelante con es-
fuerzo y sacrificio. Con estas características, Boluarte buscaba acercarse a la 
población, obteniendo empatía y aceptación por parte de los peruanos. La 
construcción del personaje de Boluarte era parte de su carisma, un elemento 
crucial en el ámbito del mensaje político. 
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De lo anterior, es posible deducir que Dina Boluarte siguió un patrón co-
mún entre los políticos: presentarse como la mejor opción para gobernar 
Perú. Boluarte acentuó su cualidad de mujer luchadora y provinciana que 
ha progresado con gran esfuerzo, lo que le permite conectar con la realidad 
de muchos peruanos y peruanas. Al destacar su capacidad para comenzar 
desde cero y superar desafíos, Boluarte sugiere que posee el conocimiento y 
la empatía necesarios para entender y gestionar las necesidades de la pobla-
ción, calificándola así para liderar el país.

3. Las estrategias discursivas
Para lograr una persuasión efectiva, es esencial que los políticos reciban en-
trenamiento en el uso de estrategias argumentativas. Estas estrategias es-
tán diseñadas para fortalecer tanto el carisma personal del político como el 
mensaje que busca transmitir (Perloff, 2018). Además, es fundamental con-
siderar el contexto y el entorno en los que se pronuncia el discurso, dado que 
existe una estrecha relación entre el contexto y las decisiones políticas. Como 
señala Miranda (2023), «todo emisor depende, en su sentido más básico, de 
palabras e ideas previas para articular un enunciado» (p. 38). Esto sugiere 
que cada discurso político está intrínsecamente conectado a una realidad es-
pecífica, sobre la cual el político puede fundamentar su argumentación de 
manera más efectiva (Alamo, 2023).

El discurso político, según Fabbri y Marcarino (2020), se caracteriza por 
su naturaleza argumentativa y su objetivo principal de persuadir al público 
respecto a ideales e ideas políticas. La persuasión política se despliega en 
diversos contextos, desde elecciones hasta debates parlamentarios, siempre 
con la intención de obtener apoyo y adhesión. En resumen, se busca conectar 
con el receptor y convencerlo mediante estrategias argumentativas (Gutié-
rrez, 2020).

Del análisis de las estrategias presentes en los discursos políticos se pue-
den destacar dos elementos clave que se examinarán detalladamente. En 
primer lugar, se debe resaltar la atenuación y la intensificación, las cuales, 
como señala Fuentes (2016), representan los extremos de un continuo que 
los hablantes manipulan con fines persuasivos, particularmente en discur-
sos altamente estratégicos como los políticos. Estos mecanismos permiten al 
emisor enfatizar ideas clave y ser incisivo cuando lo requiere, como al des-
tacar aspectos cruciales o incluso al emplear insultos, para luego suavizar 
estas expresiones con frases atenuadoras. Este equilibrio cuida la imagen del 
emisor y la percepción del mensaje. En palabras de Fuentes (2016), el uso de 
mecanismos atenuativos busca rebajar la descortesía y proyectar una ima-
gen cercana y cortés, lo cual tiene un claro propósito persuasivo.

En el mismo sentido, la intensificación actúa como una estrategia para 
reforzar la veracidad de lo expresado y para ejercer influencia constructiva 
en el interlocutor, como indica Montecino (2004). Estos elementos destacan 
cómo los discursos políticos se sirven de una variedad de estrategias lingüís-
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ticas para transmitir mensajes efectivos y persuasivos, adaptándose a las ne-
cesidades del contexto y de la audiencia.

La cortesía es un mecanismo presente en diversos discursos, incluido el 
político, que permite al hablante adaptarse al contexto específico para expre-
sarse cortésmente sin recurrir a expresiones convencionales como el saludo. 
Según Bravo (2001), no requiere formalismos excesivos, sino criterios para 
evitar ofender al interlocutor. Brenes (2007) destaca que la cortesía promue-
ve relaciones interpersonales armoniosas, facilitando la cooperación y el in-
tercambio comunicativo. Con un propósito persuasivo, esta estrategia busca 
proyectar una imagen cordial, amable y cercana del emisor y su mensaje, ge-
nerando una percepción positiva en el público objetivo.

Otra estrategia distintiva del discurso político es la acusación, la cual va-
rios autores como Bravo (2001) y Brenes (2007) consideran como parte del 
espectro de la descortesía. Este enfoque «supone un comportamiento negati-
vo destinado a afectar la imagen del otro, e incluso a destruirla» (Alcaide-La-
ra, 2014: 229). En este sentido, acusar a otro tiene como objetivo «deteriorar 
la imagen del individuo al atribuirle ciertas acciones con implicaciones nega-
tivas que resultan en su descalificación» (López, 2011: 328). Además, puede 
afectar la reputación de un grupo o colectivo, como ocurre cuando se dirige 
la acusación hacia un partido político específico o una facción en el Congreso. 
En última instancia, esta táctica, de naturaleza agresiva, es ampliamente re-
conocida en la política y sus discursos, y se ha convertido en un componente 
normalizado y esperado de este tipo de mensajes.

La metáfora, como estrategia discursiva, facilita la comprensión de con-
ceptos abstractos al expresarlos en términos más concretos (Lakoff, 1993). 
Los políticos a menudo utilizan metáforas para desacreditar a sus oposito-
res y resaltar realidades convenientes. Este uso estratégico ayuda a que las 
propuestas sean validadas por otros actores políticos y el público (Cuvardic, 
2004). En general, las metáforas tienen un efecto persuasivo y acercan el 
mensaje al público objetivo.

Por último, se explora brevemente la estrategia de la repetición en los 
discursos de Dina Boluarte. Este recurso está estrechamente vinculado a la 
intensificación, ya que busca resaltar el mensaje mediante «la reiteración 
deliberada de una o varias palabras como estrategia comunicativa, general-
mente presente en oraciones consecutivas» (Álvarez e Iñigo, 2012: 24). Ade-
más, «entre las funciones que cumple la repetición, es importante destacar 
su papel fundamental como mecanismo que estructura la forma y configura 
el sentido del discurso, contribuyendo así a su cohesión y coherencia» (Gar-
cés, 2002-2004: 439). En este sentido, se puede afirmar que la repetición 
constituye una estrategia altamente persuasiva, ya que su objetivo es que el 
receptor retenga la idea específica que el emisor desea transmitir.

En conclusión, las estrategias argumentativas o discursivas, en su con-
junto, están orientadas a facilitar y dirigir las interacciones entre el emisor 
y el receptor. Este enfoque cobra especial relevancia en el ámbito político, 
donde la persuasión constituye el objetivo último del mensaje. Ya sea para 
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asegurar el respaldo de la población o para obtener los votos necesarios en 
una elección, estas estrategias se despliegan con el propósito de influir en las 
actitudes, creencias y comportamientos de la audiencia.

4. Metodología
El discurso político desempeña un papel fundamental en la legitimación 
del poder, especialmente en entornos de crisis. Según van Dijk (1997), los 
discursos políticos no solo reflejan la realidad social, sino que también la 
configuran. Como afirma Martínez (2021), las manifestaciones son procesos 
devenidos de los reclamos del mismo pueblo, en su afán de lograr reivindi-
caciones o que sean escuchadas sus peticiones. Este análisis se centra en el 
contexto peruano y aborda los discursos presidenciales, los cuales se erigen 
como herramientas cruciales para mantener la cohesión y la estabilidad du-
rante períodos de turbulencia política.

Concretamente, el objetivo principal de esta investigación se centrará en 
estudiar los dos discursos más importantes emitidos durante el tiempo más 
álgido de las protestas sociales realizadas en Perú entre diciembre 2022 y 
enero 2023, pronunciados por la presidenta peruana Dina Boluarte, los cua-
les tuvieron un impacto significativo en la percepción pública y en la gestión 
de la crisis. Estos discursos no solo abordaron las preocupaciones inmedia-
tas de la ciudadanía, sino que también delinearon las acciones y estrategias 
del gobierno para enfrentar la situación.

Una muestra de estudio pequeña se hace interesante para ser estudiada 
con la metodología del análisis del discurso, que busca poner el foco y pro-
fundizar en un marco discursivo acotado, que no apremia la cantidad, sino 
la profundidad. Se ha considerado conveniente estudiar el primer y último 
discurso, por ser los más representativos y los que pueden mostrar cambios 
y una evolución.

Para garantizar coherencia metodológica, se ha optado principalmente 
por la metodología cualitativa, complementada por el método cuantitativo. 
Este último permite la presentación de datos obtenidos en la investigación 
través de gráficos de 360 grados, que mostrarán qué estrategias se han em-
pleado y las frecuencias en las que se han manifestado a lo largo de los dis-
cursos que componen la muestra.

El enfoque específico utilizado en este estudio será el análisis del discurso, 
el cual abarca diversas perspectivas. El análisis del discurso es una herra-
mienta poderosa para entender la complejidad de la comunicación política 
y social, especialmente en tiempos de crisis. Al desentrañar los significados, 
estrategias, ideologías y efectos de los discursos, esta metodología proporcio-
na una comprensión más rica y matizada de cómo se construyen y mantienen 
las realidades sociopolíticas. En el contexto de las protestas sociales en Perú 
entre diciembre de 2022 e inicios de 2023, aplicar esta metodología permite 
no solo analizar la respuesta gubernamental, sino también identificar oportu-
nidades para mejorar la comunicación y la gestión de crisis en el futuro.
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Se tomará en consideración la teoría de la argumentación propuesta en 
la obra La argumentación de la lengua, de Anscombre y Ducrot (1994), donde 
se sostiene que todo discurso argumentativo posee una función persuasiva. 
Además, se adoptará la propuesta de Fuentes y Alcaide (2020), quienes iden-
tifican los principales mecanismos lingüísticos de persuasión, los cuales ser-
virán para delimitar las estrategias argumentativas objeto de análisis en esta 
investigación. Es importante mencionar que, en términos metodológicos, se 
ha seguido también el enfoque de López-Parra (2019), pero se ha adaptado 
la aplicación de dicho método al tema específico que se pretende abordar en 
esta investigación, el cual se sitúa en el ámbito político y aborda un tipo de 
discurso diferente al institucional.

El primer mensaje objeto de estudio en esta investigación se emitió el 12 
de diciembre de 2022, cinco días después de la investidura de Boluarte como 
la primera presidenta mujer de Perú. Este acontecimiento coincidió con el 
surgimiento de protestas sociales, especialmente notables en las regiones 
meridionales del país, como la provincia de Andahuaylas en el departamento 
de Apurímac, además de Puno, Cusco y Arequipa. El día previo a este discur-
so dirigido a la nación, ampliamente difundido a través de los medios guber-
namentales, tuvo lugar una importante manifestación que incluyó la toma 
del aeropuerto de Andahuaylas. Este suceso estuvo marcado por enfrenta-
mientos entre manifestantes, fuerzas policiales y militares, con el trágico re-
sultado de la pérdida de dos vidas (RPP, 2022).

Ante la coyuntura planteada, Boluarte emitió un mensaje dirigido a la na-
ción para abordar la crítica situación imperante en el sur del país. En este 
discurso, anunció la declaración del estado de emergencia, equiparable al 
estado de excepción en el contexto español, implicando la suspensión de los 
«derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la in-
violabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y tránsito en el territorio» 
(Constitución Política del Perú de 1993, artículo 137).

En cuanto al segundo discurso objeto de análisis, corresponde a la alocu-
ción pronunciada por Boluarte el 30 de enero de 2023, durante el apogeo de 
las protestas, período en el cual se habían registrado más de 40 fallecidos. En 
este contexto crítico, destacan los acontecimientos conocidos como la «Ma-
sacre de Ayacucho» y la «Masacre de Juliaca», consideradas como las ma-
nifestaciones más violentas y letales. La primera, ocurrida en diciembre, se 
cobró la vida de diez civiles (Teruggi, 2023), mientras que la segunda, el 9 de 
enero, resultó en la muerte de casi una veintena de personas y dejó un cen-
tenar de lesionados (Exitosa Noticias, 2022; La República, 2022; BBC News 
Mundo, 2023; Gómez, 2023).

No obstante, en semanas precedentes, las represiones contra los mani-
festantes ya habían ocasionado múltiples pérdidas humanas, como señala el 
reportaje periodístico «No son solo una cifra: las vidas detrás de los 49 civiles 
asesinados en las protestas contra Dina Boluarte» (Purizaca, 2023), hallazgos 
respaldados por un informe elaborado por The Human Rights Watch (2023). 
Este último detalla que el número total de fallecidos ascendió a 60 personas, 
de las cuales 49 perdieron la vida a causa de proyectiles e impacto de bom-
bas lacrimógenas.
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A la luz de lo expuesto, es imperativo y relevante explorar la función dis-
cursiva de los líderes gubernamentales, especialmente en contextos de crisis 
como el descrito. Por consiguiente, resulta interesante llevar a cabo un análi-
sis detallado de las estrategias argumentativas empleadas por Dina Boluarte 
en sus discursos durante esta situación crítica.

5. Análisis y resultados
El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar profundamente 
los dos discursos pronunciados por Dina Boluarte durante el período más 
intenso de las protestas sociales en Perú, llevadas a cabo entre diciembre 
de 2022 y 2023, y poder así dibujar un perfil comunicativo de la presidenta 
peruana.

El análisis comienza con el primer discurso a la ciudadanía, emitido el 12 
de diciembre del año 2022, apenas cinco días después de que Dina Boluarte 
asumiera la presidencia de Perú. En este discurso, Boluarte se dirigió al país 
para abordar la situación política y social que atravesaba Perú en ese mo-
mento. Hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre los peruanos, resaltan-
do la importancia de la estabilidad y la gobernabilidad para superar la crisis.

Boluarte también subrayó su compromiso con la democracia y anunció 
algunas medidas iniciales para atender las demandas sociales y económicas 
de la población. Además, destacó la importancia de trabajar conjuntamente 
con todas las instituciones del Estado y la sociedad civil para construir un 
Perú más justo y equitativo.

Este discurso fue fundamental para establecer el tono de su presidencia y 
para intentar ganar la confianza de los ciudadanos en un momento de incer-
tidumbre política. El discurso inicial reviste una significación relevante por 
su pronunciamiento justo después del informe sobre los primeros dos de-
cesos derivados de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes 
en el departamento de Abancay. Estos eventos sacudieron al país al revelar 
el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En respuesta, se declaró 
el estado de emergencia en zonas del sur de Perú, imponiendo un toque de 
queda que limitaba la movilidad y restringía algunas libertades, con el ob-
jetivo de controlar las protestas y localizar a sus promotores. Cabe señalar 
que el discurso se transmitió a nivel nacional mediante diversos medios de 
comunicación, incluyendo radio, televisión y plataformas de redes sociales.
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Gráfico 1. Discurso de Baluarte del 12 de diciembre de 2022.
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Fuente: elaboración propia.

Como muestra el Gráfico 1, el discurso se distingue por la predominancia 
de la estrategia argumentativa de intensificación, evidenciada por el aumen-
to del tono de voz en un total de trece veces. Esta técnica se empleó con el 
propósito de reforzar tres ideas clave: la legitimidad de Boluarte en el ejer-
cicio del poder conforme al mandato constitucional, su compromiso con el 
desarrollo y el bienestar del Perú, y su disposición a presentar al Congreso la 
propuesta de adelantar las elecciones generales.

Entre las expresiones que subrayan su legitimidad para ocupar el cargo, 
se encuentra: «Soy plenamente consciente de que fui elegida, como yo lo in-
diqué en la plancha gubernamental, que ganó legítimamente las elecciones 
del año 2021». En cuanto a su compromiso con el bienestar del país, se des-
tacan afirmaciones como: «El compromiso con la patria debe anteponerse a 
cualquier otra consideración» y «Mi deber como presidenta de la República 
en la difícil hora actual es interpretar, leer y recoger las aspiraciones, los in-
tereses y las preocupaciones».

En relación con su compromiso de adelantar las elecciones generales, se 
pueden citar ejemplos como: «(...) he decidido asumir la iniciativa para lograr 
un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones 
generales para el mes de abril del 2024 (...)» o «(...) invoco a todas las fuerzas 
políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la socie-
dad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso (...)».

La segunda técnica retórica más frecuente en el discurso fue el uso de 
metáforas, como se observa en comparaciones como: «(...) vocación para 
construir una gobernabilidad para todas las sangres...», «(...) ello no era un 
cheque en blanco, sino un compromiso», y «(...) con la construcción de un 
futuro...». Estas expresiones se emplearon con el fin de ejemplificar de ma-
nera más vívida la premisa central del discurso, que buscaba persuadir a la 
población de su compromiso con el progreso de Perú. Al hacerlo, se buscaba 
desviar la atención de los peruanos de las consecuencias de las protestas, es-
pecialmente en relación con las primeras muertes reportadas.
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En el discurso político, cabe destacar que la metáfora es «un elemento 
esencial en el arte de convencer tanto a partidarios como adversarios, ya que 
ambos grupos la utilizan para argumentar a favor o en contra». Además, la 
metáfora contribuye a que el discurso sea estéticamente más agradable, lo 
que la convierte en un mecanismo muy atractivo en el ámbito político.

Por otro lado, resulta notable la ausencia de estrategias de atenuación y la 
escasez de expresiones corteses en el discurso. Esto es comprensible, consi-
derando que el objetivo principal era proyectar una imagen empoderada de 
la presidenta, transmitiendo la impresión de una líder que sabe lo que hace y 
que tiene la capacidad para enfrentar cualquier crisis que se presente. Es re-
levante señalar que las expresiones de cortesía se utilizaron exclusivamente 
de manera protocolaria al inicio del mensaje, con el objetivo de ofrecer con-
dolencias a las familias de los fallecidos, sin asumir responsabilidad alguna 
por los hechos ocurridos.

Se puede concluir que este discurso se distingue por el uso predominante 
de un tono de voz elevado a lo largo de casi toda su duración. Esta elección 
parece estar orientada a proyectar una imagen de liderazgo, autoridad y for-
taleza, subrayando que la presidenta peruana tiene el control de la situación 
y no puede ser intimidada. Además, la repetición de ideas busca persuadir a 
la ciudadanía de Perú de que ella encarna una figura casi heroica, capaz de 
salvar al país gracias a su compromiso y dedicación en favor del bienestar. En 
resumen, fue un intento de estabilizar la situación política y social de Perú, 
promover la unidad nacional y establecer un compromiso firme con la demo-
cracia y las demandas del pueblo. Esto fue esencial para intentar construir 
una base de legitimidad y confianza en su recién iniciado gobierno.

A continuación, se analiza el segundo discurso seleccionado para la 
muestra, un discurso nacional emitido el 30 de enero de 2023, que tuvo lugar 
aproximadamente seis semanas después del inicio de las protestas sociales 
que se cobraron la vida de 60 personas en Perú. Fue de gran importancia por 
varias razones clave. En ese momento, los acontecimientos más críticos ya 
habían transcurrido. En medio de este clima de agitación, la ciudadanía exi-
gía la renuncia inmediata de Boluarte y la convocatoria urgente de elecciones 
generales. Sin embargo, esta demanda no fue satisfecha, y la responsabilidad 
de convocar nuevas elecciones recayó en el Congreso. A pesar de los intentos 
del Ejecutivo por lograr que el Legislativo aprobara una serie de propuestas 
relacionadas con el adelanto de las elecciones, se sabía que los congresistas, 
reluctantes a abandonar sus cargos, no apoyarían la moción.



21 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 9-28

Análisis del discurso presidencial en contextos de crisis: el caso de 
Dina Boluarte durante las protestas en Perú (2022-2023).

Silvia J. López-Parra
Juan C. Figuereo-Benítez
Pastora Moreno Espinosa

Gráfico 2. Discurso de Boluarte del 30 de enero de 2023.
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Fuente: elaboración propia.

En este mensaje, tal como se muestra en el Gráfico II, De manera simi-
lar al discurso previo, se observa que la estrategia principal empleada por 
Dina Boluarte es la intensificación, especialmente a través de la repetición de 
un tono de voz vigoroso. Esta táctica le proporciona el medio para subrayar 
con mayor énfasis las ideas que desea resaltar. Se han identificado nueve ex-
presiones de esta naturaleza en el mensaje, todas centradas en su intención 
de promover una reforma constitucional para adelantar las elecciones. Esta 
propuesta pretende abordar una de las principales demandas de los mani-
festantes durante las protestas y proyectar la imagen de una líder compro-
metida con el bienestar del país.

Esto se evidencia en declaraciones como: «Las autoridades que represen-
tamos al Estado tenemos el deber de proteger a todas y todos los peruanos, 
salvaguardando la seguridad del país y garantizando la tranquilidad y la paz 
social»; «Esta propuesta normativa responde a la imperiosa necesidad de 
mejorar los niveles de legitimidad democrática (...)»; y «Señoras y señores 
congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica. El día de ma-
ñana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta 
demanda tan esperada por el pueblo peruano». A través de estas declaracio-
nes, Boluarte intenta mostrar su disposición a aceptar las demandas de los 
manifestantes y su compromiso con la restauración de la calma.

Sin embargo, a pesar de las decisiones y expresiones anteriores, ni el Con-
greso aceptó las reformas propuestas ni la presidenta renunció a su cargo. 
Como se anticipaba, ambos poderes optaron por culminar sus respectivos 
periodos, ya que tanto los congresistas como la presidenta tenían el objetivo 
de mantenerse en el poder.

En este segundo discurso se observa una estrategia adicional en contraste 
con el primero: la cortesía. Aunque menos prevalente que la intensificación, 
se identificaron cuatro expresiones de este tipo. Es notable la variación con 
respecto al discurso inicial, ya que frente a una situación más crítica, en lu-
gar de persistir en acusaciones que pudieran generar mayor oposición, la 
oradora optó por adoptar un tono más conciliador mediante el uso de estra-
tegias de cortesía. Esto se refleja en expresiones como «Queridos compatrio-
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tas» y «(...) nuestro querido Perú (...)», acompañadas de un tono de voz más 
suave y pausado.

El propósito de estas expresiones es establecer una cierta cercanía con el 
público, permitiendo así una alternancia entre las intensificaciones y la mo-
deración del tono en las expresiones. Además, es importante destacar que 
estas formas de cortesía se reservaron exclusivamente para referirse a la 
población peruana y al país, con los cuales se busca establecer una relación 
más amistosa y cordial.

En cuanto a las estrategias empleadas, se observa que las acusaciones y 
las metáforas se utilizaron con una frecuencia similar. Por último, se iden-
tificó el mecanismo de la intensificación, que se manifiesta en expresiones 
como: «Pudimos apreciar con indignación que nuestra policía nacional ha 
sido agredida a mansalva por un grupo organizado de individuos que quie-
ren sembrar el caos y el odio entre los peruanos» y «Depende única y ex-
clusivamente del Congreso de la República, la responsabilidad de aprobar el 
adelanto de elecciones para este año (...)».

En estas expresiones, se entrelaza la acusación con la intensificación, ya 
que la presidenta utiliza un tono de voz elevado para resaltar y expresar vi-
gorosamente su acusación hacia los manifestantes, a quienes responsabiliza 
de la violencia social y de atacar a la policía. No obstante, no hace mención 
en ningún momento de la posible responsabilidad de las fuerzas policiales y 
militares en la muerte de decenas de ciudadanos peruanos. Esto sugiere un 
intento por parte de la presidenta de proteger a estas instituciones y preser-
var su imagen.

Asimismo, en la segunda frase, la presidenta acusa al Congreso de tener 
en sus manos la responsabilidad del adelanto de elecciones, desligándose 
así de cualquier culpa en caso de que este adelanto no se lleve a cabo. De esta 
manera, se pretende trasladar la responsabilidad al Legislativo, argumen-
tando que la falta de aprobación del proyecto presentado por el Ejecutivo re-
cae en la institución parlamentaria.

Como se evidencia en este mensaje, las estrategias discursivas adoptadas 
están estrechamente vinculadas por un objetivo unificado: proteger y sal-
vaguardar tanto la imagen presidencial como la reputación de su gobierno. 
Además, mediante su postura y discurso, la presidenta ha logrado obtener 
cierto respaldo político y popular que ha contribuido a mantenerla en el po-
der. A pesar de las presiones ejercidas por sus opositores y de las situaciones 
adversas que podrían llevarla a considerar su dimisión, ha permanecido fir-
me en sus decisiones y coherente con la imagen de empoderamiento que ha 
procurado proyectar.

En resumen, el discurso del 30 de enero de 2023 fue un intento estraté-
gico de Dina Boluarte para enfrentar una situación de crisis multifacética, 
reafirmar su compromiso con la democracia y la gobernabilidad, y proponer 
soluciones concretas a los desafíos económicos y sociales de Perú.
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6. Discusión y conclusiones
El análisis de los discursos de la presidenta peruana Dina Boluarte durante 
las protestas de 2022-2023 en su país revela las complejidades y desafíos de 
gobernar en un contexto de alta inestabilidad política.

El perfil comunicativo de la presidenta peruana Dina Boluarte se carac-
teriza por ser dinámico y adaptable, reflejando su capacidad para evolucio-
nar y ajustarse a las circunstancias políticas y sociales del país. Durante su 
mandato, la presidenta ha sido conocida por su capacidad para cambiar de 
rumbo y adaptarse a las circunstancias políticas y sociales. Esto se ha mani-
festado en su evolución ideológica, pasando de ser una figura de izquierda a 
establecer alianzas con sectores conservadores del Congreso. En entrevistas 
y declaraciones públicas, ha abordado temas como la estatización generali-
zada de la economía y la intervención en los medios de comunicación, desta-
cando su posición de izquierda democrática y no totalitaria.

Boluarte ha sido activa en las redes sociales, utilizando estas plataformas 
para comunicarse con la sociedad y compartir sus ideas y visiones políticas. 
Esto ha permitido una mayor interacción y conexión con los ciudadanos. Sin 
embargo, su comunicación ha sido criticada por carecer de una estrategia 
clara y no haber logrado un impacto significativo en la opinión pública.

La presidenta ha enfrentado críticas y controversias en su gestión, espe-
cialmente en relación con su respuesta a las protestas y su evolución ideoló-
gica. Sin embargo, ha demostrado resistencia a la crítica y ha mantenido una 
postura firme en sus creencias y decisiones políticas. Ha abordado temas 
como la educación y la salud, destacando la necesidad de un sistema univer-
sal de salud y una educación más cercana a la realidad peruana.

En momentos de crisis, Boluarte ha demostrado su capacidad para co-
municarse efectivamente. Durante el golpe de Estado de Pedro Castillo y la 
posterior destitución de este, su capacidad para liderar y comunicarse en 
momentos de tensión ha sido clave para mantener la estabilidad política y 
social. Sin embargo, su gestión ha sido desaprobada por una gran parte de la 
ciudadanía, y ha enfrentado una crisis permanente en los frentes económico, 
político y social.

Los discursos presidenciales analizados se caracterizan por una marcada 
tendencia hacia la intensificación retórica, la cual se manifiesta a través del 
empleo de un tono enérgico y enfático por parte de Boluarte. En cuanto a la 
teoría de la argumentación, de Anscombre y Ducrot (1994), se puede afirmar 
que la presidenta peruana emplea un lenguaje que se caracteriza por su cla-
ridad y contundencia, dirigido a conectar directamente con la audiencia.

Ella destaca los puntos clave de su mensaje mediante la repetición, la 
elevación del tono de voz y la enfatización de palabras y frases específicas, 
buscando generar un impacto emocional en su audiencia, como también 
destacan Coca y Tello (2023). Además, hace uso de estrategias de cortesía, 
especialmente al dirigirse directamente a la población peruana con térmi-
nos como «compatriotas» o «queridos peruanos», con el fin de establecer una 
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conexión emocional y fomentar la identificación con su liderazgo, en la mis-
ma línea de los trabajos de Fuentes (2016).

En cuanto al contenido, los discursos de Boluarte abordan temas relacio-
nados con la agenda política y social del país, haciendo hincapié en medidas 
y propuestas de gobierno destinadas a abordar desafíos y problemáticas es-
pecíficas. Asimismo, tiende a enfocarse en destacar los logros y avances de 
su administración, así como en reafirmar su compromiso con el bienestar y 
el progreso de la nación peruana.

Coincidiendo con Fuentes y Alcaide (2020), el discurso argumentativo de 
Boluarte se erige como una herramienta omnipresente en el repertorio co-
municativo de los políticos, y en este contexto, la presidenta peruana destaca 
por su habilidad para persuadir a la población peruana a través de la presen-
tación de argumentos.

El empleo del discurso político como instrumento de legitimación y con-
trol refleja la constante búsqueda de los líderes por gestionar la percepción 
pública y responder a las crisis políticas. Este enfoque teórico proporciona 
una sólida base para la comprensión de las dinámicas de poder y la reacción 
ciudadana ante situaciones de crisis política.

Las características inherentes de los textos argumentativos, tanto en el 
discurso inaugural como en su alocución pronunciada a finales de enero, se 
enfocan en defender una postura particular mediante la intensificación de 
los conceptos clave, los cuales han sido recurrentes en la mayoría de sus in-
tervenciones. Estos aspectos fundamentales giran en torno a la construcción 
de una imagen favorable de la presidenta, enfatizando su compromiso con el 
bienestar nacional, la promoción de la armonía social y la defensa del ade-
lanto de elecciones como una medida ventajosa para la ciudadanía peruana.

A través del análisis de los discursos, se llega a la conclusión de que la 
estructura argumentativa de Boluarte se mantiene sólida, comunicando de 
manera clara y precisa el mensaje que intenta transmitir. Esta estructura se 
basa en una introducción, un desarrollo argumentativo y una conclusión, con 
el propósito de persuadir eficazmente a su audiencia. Asimismo, es relevante 
destacar que, para alcanzar este objetivo, la presidenta ha empleado consis-
tentemente las mismas estrategias argumentativas, siendo la intensificación 
el recurso más común tanto en su primer discurso como en los subsecuentes.

Asimismo, resulta concluyente afirmar que Boluarte ha insistido en re-
saltar, mediante las estrategias argumentativas de intensificación y acusa-
ción, que las protestas son instigadas por grupos violentos. No obstante, ha 
enfatizado su compromiso con el país y la búsqueda de la paz, centrándose 
en la propuesta de adelanto de elecciones, condicionada a la aprobación del 
Congreso. De esta manera, si la demanda de la población no es satisfecha, la 
responsabilidad recaería en el Legislativo, eximiendo a la presidenta de cual-
quier culpa y manteniendo su imagen como pacificadora del país.

De acuerdo con las características destacadas por Medina (2000) sobre los 
líderes, este estudio ha demostrado que el propósito de Boluarte ha sido uti-
lizar las estrategias argumentativas para proyectarse como una líder próxi-



25 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 9-28

Análisis del discurso presidencial en contextos de crisis: el caso de 
Dina Boluarte durante las protestas en Perú (2022-2023).

Silvia J. López-Parra
Juan C. Figuereo-Benítez
Pastora Moreno Espinosa

ma al pueblo, comprometida con el bienestar del país y la promoción de la 
paz. Su discurso se caracteriza por su energía y contundencia, pero al mismo 
tiempo transmite un mensaje claro y directo con el fin de arraigar sus ideas 
en la población. Sin embargo, es notable su omisión respecto a la responsa-
bilidad de las fuerzas del orden en los incidentes violentos que resultaron 
en la muerte de civiles durante las protestas, limitándose a expresar breves 
palabras de condolencia y desviando la atención del tema central de su ar-
gumentación, en aras de proteger su imagen y su permanencia en el poder.
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Resumen
El presente artículo observa el tratamiento informativo que se les dió a 
mujeres funcionarias de gobiernos y/o candidatas locales durante las elec-
ciones nacionales de 2023 en Argentina, tanto en las Primarias Abiertas Si-
multáneas y Obligatorias (PASO) como en los comicios generales. Con este 
propósito se analizan las noticias sobre asuntos políticos publicadas en 22 
portales digitales de 17 ciudades pequeñas e intermedias de la región cen-
tro de la provincia de Buenos Aires. A partir de los aportes de la teoría de la 
agenda setting y el paradigma integral del framing, por medio de la técnica 
de análisis de contenido cuantitativo se indaga en las representaciones de 
género que caracterizaron el tratamiento mediático, a partir de variables 
como: tópicos vinculados a las funcionarias y/o candidatas, posibilidades 
de ser protagonistas y/o fuentes de la información y encuadres asociados 
a la comunicación de gobierno por parte de esta población. Los hallazgos 
permiten caracterizar el tratamiento del proceso electoral de los medios 
locales del interior de la provincia de Buenos Aires: subrepresentación de 
las mujeres como protagonistas y fuentes de la información.

Palabras clave
Medios locales; candidatas; agenda setting; framing.

Abstract
This article examines the information treatment given to female government of-
ficials and/or local candidates during the 2023 national elections in Argentina, 
both in the Open, Simultaneous and Mandatory Primaries (PASO) and in the gen-
eral elections. For this purpose, the news on political issues published in 22 digital 
portals in 17 small and intermediate cities in the central region of the Province of 
Buenos Aires is analyzed. Based on the contributions of the Agenda Setting theo-
ry and the integral Framing paradigm, through the quantitative content analysis 
technique, the gender representations that characterized the media treatment are 
investigated, based on variables such as: topics vinculated with the officials and/or 
candidates, possibilities of being protagonists and/or sources of information and 
frames associated with government communication by this population. The find-
ings allow us to characterize the treatment of the electoral process by local media 
in the interior of the province of Buenos Aires: underrepresentation of women as 
protagonists and sources of information.

Keywords
Local media; candidates; agenda setting; framing.
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1. Introducción 
La participación política de las mujeres ha sido históricamente restringida 
como consecuencia del sesgo patriarcal que atraviesa a la sociedad y de la 
violencia estructural que garantiza la reproducción de esos sentidos (Segato, 
2006). La división tradicional de los roles de género que asignan a las muje-
res tareas de cuidado vinculadas al ámbito de la esfera privada, responsables 
de la crianza de sus hijos e hijas y de las actividades domésticas, han im-
pedido su participación en el ámbito público y político, asociado a los hom-
bres. En ese marco, el género se presenta como un modo de organización 
concreto que oculta las relaciones de poder que lo construyen y sostienen en 
determinado momento histórico. «El lenguaje adquiere el poder de producir 
«lo socialmente real» a través de los actos locutorios de sujetos hablantes» 
(Butler, 1999: 231). Si bien en los últimos años los movimientos feministas 
han logrado desnaturalizar y cuestionar prácticas de la vida cotidiana que 
reproducen la estructura patriarcal, aún queda un largo camino por delante. 
En ese sentido, en muchos casos la política partidaria todavía es vista como 
una actividad masculina donde las mujeres aparecen como figuras comple-
mentarias, vinculadas con el debate de «temas de mujeres» y alejadas de la 
toma de decisiones (Panke, 2021).

Frente a la desigual representación de las mujeres en el ámbito político, 
muchos países han implementado leyes de cupo con el objetivo de ampliar su 
participación. En Argentina, la primera ley de cupo femenino fue sancionada 
en 1991, siendo la primera en toda América Latina. La Ley N° 24.012 estable-
cía como obligatoria la conformación de las listas de candidatos con un 30% 
de los cargos ocupados por mujeres y, si bien fue aplicada en principio para 
las elecciones legislativas de la Cámara de Diputados de la Nación, en 1995 
fue extendida también al Senado. La misma permaneció vigente hasta el año 
2017, cuando se sancionó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Repre-
sentación Política. La Ley N° 27.412 establece que las listas de candidatos 
al Congreso de la Nación deben estar conformadas en un 50% por mujeres, 
intercalando en el orden mujeres y hombres. Como resultado de esta medida, 
actualmente alrededor del 40% de las bancas del Congreso están ocupadas 
por mujeres. Distinta es la conformación del poder Ejecutivo, donde no exis-
ten leyes vinculadas a la paridad y la desigualdad aún es muy grande. En este 
sentido, Rita Segato (2006) destaca la relevancia del discurso de la ley como 
punto de partida, en tanto puede contribuir a la reflexión y a la construcción 
de una nueva referencia moral.

Ahora bien, la obligatoriedad de la inclusión de mujeres en la conforma-
ción de listas electorales legislativas y su participación en el Congreso de 
la Nación no implica necesariamente que haya aumentado su visibilidad o 
transformado su representación en las agendas pública y mediática. Como 
plantea la teoría de agenda setting, los medios de comunicación son parte acti-
va del proceso de construcción de la realidad social, moldeando las imágenes 
que las personas tienen del mundo a través del proceso de producción de no-
ticias (McCombs, 1996). Ello es posible porque en la sociedad existen marcos 
de referencia que son esenciales para la comprensión y la explicación de los 
acontecimientos (Goffman, 2006). Complementar la teoría de la agenda con 
los aportes de la teoría integral del framing permite comprender que, a tra-
vés del tratamiento informativo de los acontecimientos, los medios refuer-
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zan ciertos marcos de referencia existentes en la sociedad, en detrimento de 
otros. El presente trabajo se propone caracterizar el tratamiento informativo 
que se les dió a mujeres funcionarias de gobiernos y/o candidatas en me-
dios digitales de la región centro de la provincia de Buenos Aires durante las 
elecciones nacionales de 2023 en Argentina, tanto en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) como en el marco de los comicios genera-
les, para explorar si se promueve una mayor visibilidad mediática para la di-
versidad política, entendiendo que el pluralismo es un fundamento de la ley 
de cupo y los medios son activos partícipes en la construcción de la opinión 
pública (Entman, 1993).

2. Antecedentes
En los últimos años se han llevado a cabo, en América Latina, una gran canti-
dad de investigaciones que dan cuenta de la reproducción de estereotipos de 
género en el tratamiento informativo de los medios de comunicación. En el 
marco de las campañas electorales, la agenda política ocupa un lugar central 
en los medios y la reproducción de ciertos sesgos tiene como resultado la 
diferencia en las coberturas entre candidatos y candidatas; en detrimento de 
las mujeres. Ello profundiza la desigualdad de género y obstaculiza la posi-
bilidad de las mujeres de ocupar cargos vinculados a la toma de decisiones. 
Distintas investigadoras han estudiado estos procesos.

En el caso de Argentina, hay diversos trabajos que ponen el foco en los 
procesos electorales de las últimas décadas. García Beaudoux et al. (2020), 
utilizan el análisis de contenido para investigar la cobertura noticiosa en pro-
gramas informativos y, entre los resultados, se destaca que los candidatos 
triplican en presencia a las candidatas.

Por su parte, Panke (2021), analiza las representaciones de las candidatas 
en América Latina y formula, en base a ello, tres tipos ideales de imágenes 
arquetípicas. Estas son: la guerrera (líder, dura), la madre (pendiente, sen-
sible) y la profesional (trabajadora, subordinada). Si bien ninguna persona 
pertenece estrictamente a una categoría, son herramientas útiles para pen-
sar cómo se construyen las imágenes de las candidatas.

García Beaudoux et al. (2018) examinaron la presencia de sesgos y este-
reotipos de género en la cobertura mediática de las campañas electorales 
protagonizadas por mujeres candidatas. Su estudio inicial evaluó tanto la 
frecuencia de la cobertura como las características de los estereotipos de gé-
nero presentes en los medios impresos y televisivos durante las campañas 
de tres candidatas en 2015 y 2016 en Estados Unidos, Perú y Argentina: Hi-
llary Clinton, Keiko Fujimori y María Eugenia Vidal. Como resultado, crearon 
una tipología que identifica cuatro estereotipos de género recurrentes: el que 
enfatiza el papel de madres y la vida doméstica; el que explica las carreras 
políticas, los logros y los méritos de las candidatas por su relación con hom-
bres poderosos o influyentes; el que refiere a la falta de control, racionalidad 
e inteligencia emocional de las mujeres candidatas; y el que enfatiza la im-
portancia de la apariencia física y la vestimenta de las candidatas. En otro 
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trabajo, García Beaudoux (2017), llega a las mismas conclusiones luego de 
analizar las campañas de candidatas como Hillary Clinton y Angela Merkel.

De una manera similar, Rista (2018) examinó el caso de Cristina Fernán-
dez de Kirchner, candidata a vicepresidenta de la Nación, y María Eugenia 
Vidal, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, durante la 
campaña electoral de 2019. Su estudio se centró en dos objetivos: identifi-
car la presencia de la estrategia de framing en los medios de comunicación 
masivos y su generación de estereotipos de género, y evaluar cómo el encua-
dre afectó a la campaña de las candidatas. También exploró la «estrategia 
del reencuadre» como una solución para contrarrestar los estereotipos de 
género y promover la legitimación de las candidatas mujeres. Analizó notas 
periodísticas de los principales diarios argentinos (La Nación y Clarín) sobre 
la cobertura de ambas candidatas durante la campaña. Al igual que la ante-
rior autora, Rista encontró que las candidatas fueron estereotipadas en gran 
medida por dicha cobertura, presentando estereotipos asociados con la ma-
ternidad, la vida doméstica, la presencia masculina en sus logros, la falta de 
control emocional o racionalidad y la apariencia física.

En el mismo sentido, García (2018) revisa diversos estudios que analizan 
la manera en que los medios de comunicación cubren a las mujeres en el ám-
bito político. Presenta los resultados de un análisis de la cobertura en perió-
dicos como El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC y la cobertura que realizaron 
del nombramiento de los primeros gabinetes de Felipe González (PSOE), José 
María Aznar (PP), José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). 
Artículos que cubren, entonces, un periodo entre 1982 y 2011. En las conclu-
siones establece, al igual que los trabajos anteriores, ciertos estereotipos en 
las coberturas en relación con las mujeres: mención a la falta de experiencia 
(Falk, 2008 citada en García, 2018); su asociación con una figura masculina 
(véase Baider, 2008; Harp, Loke y Bachmann, 2010 citados en García, 2018); 
la forma de nombrar a las políticas (Falk, 2008; Fernández-García, 2010; Ri-
ttau, 2008; Baider, 2008 citados en García, 2018); y la mención al carisma 
(Kahn, 1994; Carroll y Fox, 2006; Kittilson y Fridkin, 2008 citados en García, 
2018).

Por último, también es necesario considerar el estilo de comunicación 
política de las candidatas y como este estilo puede ser replicado por los me-
dios de comunicación. El estudio de Grebelsky-Lichtman (2017) analiza los 
patrones de comunicación de doce mujeres políticas en altos cargos de cinco 
países democráticos, identificando un modelo de comunicación mixto que 
combina expresiones no verbales asociadas a la feminidad con patrones ver-
bales masculinos. Los resultados sugieren que las políticas exitosas integran 
estrategias de comunicación de ambos géneros, lo que les permite equilibrar 
la percepción de competencia y agrado. Además, se destaca que la edad y la 
senioridad influyen significativamente en los estilos comunicativos adopta-
dos, subrayando la importancia de ajustar estos estilos a las expectativas de 
género para lograr éxito en el ámbito político. Si bien este estudio se aleja de 
los análisis de los discursos mediáticos, es también un gran aporte para el 
trabajo a la hora de pensar la comunicación política desde una perspectiva 
de género.
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3. Marco teórico
Para abordar la investigación, recuperamos en primer lugar la teoría de agen-
da setting, también conocida como teoría de la fijación de la agenda. La misma 
tuvo sus orígenes en la década de los 70 en Estados Unidos y fue desarrollada 
por los investigadores Maxwell McCombs y Donald Shaw. La teoría plantea la 
influencia de los medios de comunicación en la conformación de la opinión 
pública a través de su agenda, en tanto tienen la capacidad de moldear las 
imágenes que las personas construyen de los acontecimientos al «seleccio-
nar y organizar símbolos de un mundo real que es demasiado complejo para 
un conocimiento directo» (Lippmann citado en McCombs y Evatt, 1995: 9). 
Se trata de una teoría que se basa en la memoria y expone que las personas 
dan forma a sus posicionamientos a partir de aquellas consideraciones que 
les resultan más sobresalientes, y por lo tanto más accesibles (Scheufele y 
Tewksbury, 2007). La noción de agenda continúa ocupando un papel central 
en una extensa cantidad de investigaciones y los niveles de análisis que pro-
pone la teoría de agenda setting fueron recuperados en los últimos años en Ar-
gentina para llevar adelante distintos estudios en el campo la comunicación 
(Amadeo, 2008; Aruguete, 2009, 2017; Koziner, 2015; Zunino, 2018). 

De la primera fase de estudios de agenda setting se desprende un concepto 
central para el análisis de las coberturas mediáticas: la relevancia. En esa 
línea, se formula que, a través de la producción de noticias, los medios de 
comunicación jerarquizan la información y le otorgan mayor visibilidad 
a determinados temas, en detrimento de otros. De ese modo, a través de la 
«transferencia de relevancia de una agenda a la otra» (McCombs, 2010), los 
medios masivos influyen en la agenda pública instalando aquellos temas que 
jerarquizan. Cabe destacar que, en los últimos años, las redes sociales co-
menzaron a formar parte de dicho proceso de jerarquización de información 
en las agendas. Por ende, se torna sumamente importante empezar a pensar 
más a fondo en la intersección entre la política y las culturas digitales (Cervi, 
2023). Si bien reconocemos que ello afecta a candidatas y funcionarias, en 
tanto son espacios donde, además, se replica la violencia de género a través 
de agresiones y acoso (Rheault et al., 2019), abordar el papel de las redes so-
ciales exige un tratamiento diferente que excede los objetivos de la presente 
investigación. 

Situándonos nuevamente en la agenda setting, la teoría destaca que la re-
levancia adjudicada a ciertos temas, aspectos y perspectivas en la cobertu-
ra mediática no siempre es una decisión consciente de los y las periodistas. 
En palabras de McCombs, puede tratarse de un «subproducto incidental e 
inevitable de la práctica tradicional del periodismo» (1996: 4). En el marco 
de la presente investigación, no podemos perder de vista que la sociedad se 
encuentra atravesada por la estructura patriarcal. Las desigualdades de gé-
nero se reproducen históricamente con cierto grado de automatismo, invi-
sibilidad e inercia (Segato, 2003) y los medios masivos de comunicación no 
están exentos de ello. El conjunto de mecanismos que conforman la violencia 
moral garantizan el mantenimiento y la continuidad de los status relativos 
al género y la legitimación diaria a través de la costumbre impide que los 
sujetos puedan percibir a simple vista su funcionamiento. Ello se replica en 
el desarrollo de la carrera académica y profesional de las mujeres, que se ve 
obturada por la distribución asimétrica de las tareas domésticas y de cuidado 
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no remunerado, la discriminación por motivos de género y la segregación 
(Caffarelli, 2022). Invisibilizando, de ese modo, los obstáculos que enfren-
tan las mujeres para desarrollar su carrera en el ámbito político. La violencia 
moral se reproduce de manera rutinaria y, naturalizada en todos los ámbitos 
sociales, refuerza la lógica de subordinación de la mujer. 

Ahora bien, en los últimos años y a partir de la consolidación del movi-
miento Ni Una Menos en 2015, los feminismos en Argentina comenzaron a vi-
sibilizar los distintos modos en que las violencias y desigualdades de género 
se manifiestan y reproducen, naturalizadas en la sociedad. Si bien espacios 
centrales del poder político, vinculados al Poder Ejecutivo, continúan sien-
do «instituciones generizadas» (Canelo, 2022), a nivel político-partidario, el 
fortalecimiento de las demandas por la igualdad de género permitió que en 
2017 se sancionara la Ley N° 27.412 de Paridad de género en ámbitos de Repre-
sentación Política. La misma establece la conformación de listas de candidatos 
y candidatas al Congreso de la Nación intercalando mujeres y hombres para 
asegurar un 50% de inclusión de mujeres. Esta norma se implementó por 
primera vez en las elecciones legislativas de 2019 y se aplicó nuevamente 
en los procesos electorales de 2021 y 2023. Pero, ¿qué sucede con la parti-
cipación y representación de candidatas y funcionarias en la cobertura me-
diática? ¿Se incorporó una mirada más igualitaria en la producción de las 
noticias o continúa reproduciéndose la desigualdad? Estas son algunas de las 
preguntas que guían la investigación.

Recuperando una vez más la teoría de agenda setting, los resultados de los 
primeros estudios dieron lugar a la identificación de un segundo nivel de 
análisis en la agenda: los atributos. Los medios masivos no solo transfieren la 
relevancia de ciertos temas de su agenda a la opinión pública, también trans-
fieren determinados aspectos, cualidades y perspectivas de esos temas. En 
ese sentido, aquellas características que adquieren relevancia en las cober-
turas mediáticas se fijan en la audiencia con mayor facilidad. Es por ello que, 
en períodos de campañas electorales, los medios de comunicación cumplen 
un rol clave al visibilizar problemáticas y actores e informar a la audiencia 
(Pereyra y Alonso, 2022). En dicho contexto, cobran especial relevancia las 
características que son asignadas a las y los candidatos, percibidas por los 
públicos como imágenes (Weaver et al., 1981). 

En este punto, decidimos complementar el marco teórico recuperando 
aportes de la Teoría integral de framing, en tanto brinda herramientas que per-
miten ampliar el análisis. La teoría se basa en la noción de frame o encuadre 
para hacer referencia a los modos en que se organizan los sentidos existen-
tes en relación a un tema (Aruguete, 2011). «Los encuadres son principios 
organizativos compartidos socialmente, que trabajan simbólicamente para 
estructurar el mundo social de modo significativo» (Reese, 2001). Es decir, los 
encuadres construyen y refuerzan determinados aspectos y valoraciones de 
los temas. En el caso de los medios de comunicación, los frames activan esque-
mas de pensamiento preexistentes en el imaginario social. Cuando las huellas 
de los encuadres utilizados en la producción de las noticias entran en relación 
con los esquemas individuales, activan éstos últimos (Aruguete, 2017).

Luego de identificar la relevancia que las mujeres adquieren en el marco 
de la cobertura mediática de las campañas electorales, recuperar la Teoría in-
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tegral del framing permite abordar los modos en que se construye la imagen de 
las candidatas y funcionarias. En ese sentido, es posible incorporar variables 
de análisis que enriquecen el estudio haciendo hincapié en las valoraciones 
que se realizan de ellas a través de los encuadres. Entender los frames como 
mecanismos que activan esquemas de pensamientos presentes en la socie-
dad permite preguntarnos si la cobertura mediática de los procesos electora-
les reproduce los estereotipos de género arraigados históricamente o si hubo 
una transformación en pos de la igualdad. En esa línea, la asociación de la 
figura masculina al ámbito de la política, el poder y la toma de decisiones y 
los modos en que se construye la figura de la mujer en ese contexto forman 
parte de los ejes centrales de la investigación. 

4. Objetivos
El objetivo general de este trabajo fue recolectar, codificar y analizar las re-
presentaciones de mujeres funcionarias y/o candidatas en la cobertura me-
diática durante la campaña electoral de 2023 en Argentina. Evaluando cómo 
los medios locales construyen los perfiles de las mujeres en el periodo elec-
toral.

Objetivos específicos:

• Identificar las funciones predominantes con las que se relaciona a las 
funcionarias y candidatas.

• Establecer la vinculación de las funcionarias y candidatas en relación 
con sus pares masculinos.

• Caracterizar la relevancia de las candidatas y funcionarias dentro de las 
noticias en las que aparecen mencionadas.

• Observar las valoraciones que se establecen sobre las candidatas y fun-
cionarias.

5. Metodología
Para abordar los objetivos propuestos, se recuperó como metodología de tra-
bajo el análisis de contenido, puesto que permite combinar técnicas cuan-
titativas y cualitativas de estudio. Se trata de un tipo de análisis destinado a 
«formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 
puedan aplicarse a su contexto» (Krippendorff, 1990: 28). En ese sentido, el 
método permite utilizar técnicas de recolección y codificación de datos ex-
haustivas que pueden ser reproducidas por otro/a investigador/a.

En primer lugar, se determinó el recorte espacio-temporal y las unidades 
de análisis para conformar el corpus de estudio (Marradi, Archenti y Piovani, 
2007). Se seleccionaron 22 portales informativos online de la región centro 
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de la provincia de Buenos Aires, Argentina, pertenecientes a los partidos de: 
Olavarría, Azul, Tandil, Tapalqué, Bolívar, Benito Juárez, 25 de Mayo, Carlos 
Casares, Laprida, Alvear, La Madrid, Rauch, 9 de Julio, Pehuajó, Las Flores, 
Roque Pérez y Saladillo. Cabe destacar que es una región del país en la cual 
trabajamos anteriormente en vinculación con otras temáticas e identifica-
mos un área de vacancia en torno a los estudios de análisis de contenidos 
mediáticos vinculados a los períodos electorales.

Asimismo, los portales informativos digitales seleccionados comparten 
una serie de características que permiten agruparlos en un mismo corpus 
de trabajo. Se trata de medios donde prima la producción de contenido di-
rigido a una comunidad próxima geográfica y cultural, con lo cual la agenda 
se construye especialmente en torno a problemáticas locales y/o regionales. 
Ello asegura, en muchos casos, que los/as periodistas cuenten con un acceso 
directo a las fuentes de información cuando se trata de temas locales, pero 
dificulta la consulta a fuentes de jerarquía provincial y/o nacional. A diferen-
cia de grandes medios de comunicación de alcance nacional, donde el for-
talecimiento de los movimientos feministas a partir del año 2015 produjo 
la incorporación de la figura de la editora de género (Rosenberg, 2023), los 
medios locales cuentan con equipos de trabajo pequeños donde prima la fi-
gura del periodista multitasking (Focás, 2023). Por otra parte, el contexto de 
cercanía genera un vínculo sin intermediarios/as entre los/as periodistas y 
sus lectores/as, lo que promueve un marcado impacto de los contenidos pro-
ducidos en la opinión pública. 

En cuanto al recorte temporal, y en consonancia con los objetivos pro-
puestos, la recolección de notas periodísticas se realizó desde el mes previo a 
las elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO) y hasta 
la semana posterior al balotaje, incorporando de ese modo todo el período 
electoral del año 2023. En ese marco, se recolectó un total de 2029 notas pe-
riodísticas. A continuación, y en función de nuestro interés por estudiar las 
representaciones de género, se identificaron como unidades de análisis to-
das aquellas notas que hicieran referencia a la política y que mencionaran 
en el título, la bajada y/o el cuerpo de texto al menos a una funcionaria y/o 
candidata. De ese modo se conformó un corpus de 510 notas periodísticas. 
En función de este número, se construyó luego una muestra de 220 unidades 
de análisis, que representa un 95% de confiabilidad.

A nivel instrumental, se creó un formulario para llevar adelante el trabajo 
de codificación. Para ello, y recuperando investigaciones en que se imple-
menta esta técnica de codificación (Aruguete, 2011; Koziner, 2015, 2018; Zu-
nino & Arcangeletti, 2020), se operacionalizaron los conceptos más relevan-
tes del marco teórico en variables de análisis. A cada variable se le asignaron 
valores, incluyendo todas las opciones posibles para construir el formulario 
en términos exhaustivos y excluyentes a nivel metodológico, con el objetivo 
de disminuir el margen de error. En la misma línea, se creó un libro de có-
digos donde se define uno a uno el uso de los valores asignados a cada va-
riable. En los casos en que resultó necesario, se incluyó además el valor «No 
corresponde», utilizado para codificar la información faltante. Los resultados 
obtenidos fueron procesados en el programa estadístico informático SPSS y 
volcados en gráficos para su posterior análisis.
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6. Resultados
En base a los objetivos planteados en la presente investigación, se presentan 
aquí los resultados obtenidos del análisis de diferentes variables respecto a 
la cobertura de mujeres candidatas o funcionarias en las elecciones de 2023. 
Las variables analizadas incluyen: la visibilidad y los tópicos asociados a las 
mujeres en la noticia, la relevancia de las mujeres dentro de la noticia, la vin-
culación de ellas con la figura masculina y las valoraciones hacia candidatas 
y funcionarias dentro de la noticia.

La primera variable se refiere al rol que ocupan las mujeres dentro de la 
cobertura noticiosa y los temas con los que se las asocia. Este análisis permite 
determinar en qué medida y bajo qué contextos las mujeres son presentadas 
en la cobertura mediática durante el período electoral. En segunda instancia 
se evalúa el papel y la importancia que se les asigna a las mujeres dentro 
del contenido noticioso. Esto incluye si son las protagonistas de la noticia y 
si son utilizadas como fuente para el desarrollo de la narrativa periodística. 
La tercera variable examina cómo se relacionan las candidatas y/o funciona-
rias con figuras masculinas dentro de las noticias. Esto implica analizar si las 
mujeres son presentadas de manera independiente o si su relevancia está 
ligada a la presencia de figuras masculinas, ya sean colegas, oponentes polí-
ticos o figuras de autoridad. Por último, se observan las opiniones, juicios y 
comentarios expresados sobre las mujeres en los medios. El análisis incluye 
las valoraciones positivas, negativas o indefinidas y también las menciones 
a capacidades o competencias y a personalidad o actitudes. Estos resultados 
proporcionan una base de análisis que permite observar cómo las mujeres 
candidatas y/o funcionarias fueron representadas en los medios locales du-
rante las elecciones de 2023.

6.1. Visibilidad y tópicos

En primera instancia, en relación con la visibilidad de las candidatas y/o fun-
cionarias dentro de las noticias, se observa que del total de noticias recolec-
tadas en las que aparecía alguna de estas dos figuras, en el 59% de los casos 
se trataba de candidatas. En el 26% de los casos, las noticias se centraban 
en las funcionarias. Un porcentaje menor, del 15%, correspondía a mujeres 
que ya ocupaban cargos como funcionarias antes de las elecciones y que se 
postulaban nuevamente a algún cargo público (ver Gráfico 1).

En relación con los tópicos asociados a las mujeres dentro de las noticias, 
se observa una clara predominancia del proselitismo y las características del 
acto eleccionario. Estos temas destacan sobre otros tópicos que quedan más 
relegados, tales como la discordia entre candidatos, la economía, la educa-
ción, la obra pública y la salud (ver Gráfico 2).
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Gráfico 1. Mención de candidatas. «¿Aparece mencionada candidata/funcionaria en la noticia?».

1. Sí, es candidata 2. Sí, es funcionaria 3. Sí, es candidata y funcionaria
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Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 2. Tópicos.
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Fuente: elaboración propia.



40 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 29-47

Representaciones de género de candidatas y funcionarias en la 
cobertura mediática de la campaña electoral 2023 en Argentina. Un 
estudio de medios online locales.

Eliseo Diaz
Lisi Batres

6.2. Relevancia en la noticia 

Con respecto a la relevancia dentro de la noticia, se observaron dos factores 
principales. En primer lugar, se evaluó si la candidata o funcionaria apare-
ce como protagonista principal o secundaria de la noticia. Esto considera la 
centralidad de la figura femenina en la narrativa noticiosa, determinando si 
su presencia es el eje alrededor del cual gira la noticia o si aparece de manera 
periférica en un contexto más amplio.

En segundo lugar, se examinó si la candidata es fuente de la noticia o si 
simplemente es mencionada dentro de la misma. Este análisis se centra en la 
participación activa de las mujeres como informantes directas, cuyas decla-
raciones y acciones constituyen la base del contenido noticioso, en contraste 
con las situaciones en las que solo se las menciona de manera tangencial, sin 
atribuirles un rol informativo significativo.

Cuando las funcionarias y/o candidatas aparecen en las notas, se presen-
tan como actrices principales en el 51% de los casos y con un rol secunda-
rio en el 21% de las notas analizadas. Por otro lado, en el 28% de los casos, 
aparecen en menciones mínimas. En estos casos, su presencia no posee un 
impacto considerable en el contenido principal de la noticia.

Gráfico 3. Protagonismo. «¿La candidata/funcionaria aparece como protagonista de la noticia?».

1. Sí, actriz principal 2. Sí, actriz secundaria 3. No
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 Fuente: elaboración propia. 

Las funcionarias y/o candidatas son citadas como fuente en un 53% de 
los casos, desglosándose esta cifra en un 35% donde son citadas como fuente 
principal y un 18% donde son citadas como fuente secundaria. Esto refleja 
que en más de la mitad de las noticias, las mujeres desempeñan un papel 
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activo en la provisión de información y su voz es considerada significativa, 
ya sea como la principal referencia informativa o en un rol complementario.

En contraste, en el 47% de las notas, las funcionarias y/o candidatas no 
son tenidas en cuenta como fuente de información. En estos casos, aunque 
puedan ser mencionadas, no se les atribuye una participación directa en la 
generación del contenido noticioso. Este dato revela una división casi equi-
tativa en la consideración de las mujeres como fuentes de información en los 
medios locales analizados.

 Gráfico 4. Fuentes. «¿La candidata/funcionaria es fuente de la noticia?».

1. Sí, fuente principal 2. Sí, fuente secundaria 3. No
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Fuente: elaboración propia. 

6.3. Vinculación con la figura masculina

Se encontró una baja asociación de las candidatas y/o funcionarias con figu-
ras masculinas, presentándose esta vinculación en solo un 32% de los casos. 
Esta baja asociación se debe principalmente a que, en las noticias de medios 
locales, los o las protagonistas suelen ser únicos/as, ya sean masculinos o 
femeninos. En el corpus analizado, que consistía en notas en las que apare-
cían mujeres, estas figuraban como protagonistas únicas en la mayoría de 
las noticias.
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Gráfico 5. Vinculación con la figura masculina. «¿La candidata/funcionaria aparece asociada a una 
figura masculina?».
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Fuente: elaboración propia.

6.4. Valoraciones

En este último apartado, nos propusimos observar cuáles eran las valoracio-
nes encontradas en las notas respecto a las candidatas y funcionarias en tres 
aspectos principales:

Primero, analizamos si las acciones o dichos de las candidatas y funcio-
narias eran valorados de manera positiva, negativa o indefinida. Este análisis 
nos permitió entender el tono general de las noticias y cómo se percibían sus 
intervenciones y declaraciones en el contexto mediático.

En segundo lugar, se examinaron las referencias a sus capacidades o 
competencias. Aquí se buscó identificar si las notas hacían énfasis en las ha-
bilidades profesionales y competencias técnicas de las mujeres, evaluando 
cómo se destacaban o cuestionaban sus capacidades en el desempeño de sus 
funciones.

Gráfico 6. Valoraciones. «¿Se valoran positiva, negativa o indefinida sus opiniones o dichos?».

Indefinida
1,82%

Negativa
6,36%
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Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, se consideraron las menciones a sus personalidades o acti-
tudes. Este aspecto se centró en cómo los medios describen los rasgos per-
sonales de las candidatas y funcionarias, incluyendo características como la 
determinación, la empatía o el liderazgo, entre otros. Este enfoque permitió 
identificar si las descripciones se centran en aspectos subjetivos de su carác-
ter y comportamiento.

Gráfico 7. Personalidades. «¿Se mencionan su personalidad o sus actitudes?».

Sí, se mencionan 
su personalidad o 

sus actitudes

2,75%

No se mencionan 
su personalidad o 
sus actitudes

97,25%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 8. Capacidades. «¿Se mencionan sus capacidades o sus competencias?».

Sí, se mencionan 
sus capacidades o 
sus competencias

5,02%

No se mencionan 
sus capacidades o 
sus competencias

94,98%

Fuente: elaboración propia.

No se pudieron identificar valoraciones evidentes de ningún tipo. Asi-
mismo, no se hizo mención a las capacidades o competencias ni a la per-
sonalidad o actitud de las candidatas y/o funcionarias. En los tres aspectos 
analizados, el porcentaje de notas en las que se encontraron valoraciones o 
menciones es sumamente bajo.
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7. Discusiones finales
En base a los resultados encontrados en las notas analizadas, y en contraste 
con los antecedentes presentados en el estado del arte, se pueden establecer 
ciertas características particulares que emergen del estudio de medios loca-
les en ciudades intermedias como las de este trabajo. En primera instancia, a 
diferencia de los artículos recuperados (García Beaudoux et al., 2018; García 
Beaudoux et al., 2020) donde la desigualdad de género no se manifestaba es-
trictamente en la baja representación de las mujeres en las notas analizadas, 
sino en la construcción de las figuras de candidatas y funcionarias cargadas 
de sesgos y estereotipos, en el presente estudio se pudo observar una baja 
representación de las mujeres en la construcción de la agenda política local. 
En menos de la mitad de las notas recolectadas se incluyen a mujeres como 
protagonistas y, específicamente, solo en el 25% del total se mencionan mu-
jeres candidatas y/o funcionarias. Además, dentro de la muestra analizada, 
únicamente en el 51% de los casos las candidatas eran protagonistas princi-
pales de la nota.

Otro de los datos relevantes del estudio es que las menciones a mujeres se 
realizaron prácticamente de manera exclusiva en su rol de candidatas. Rasgo 
que se vincula estrechamente con el período seleccionado para el análisis, el 
cual tiene una agenda política marcada por el período electoral del que forma 
parte. En consecuencia, los tópicos con los que se vinculó a las mujeres en las 
notas fueron principalmente características del acto electoral y el proselitis-
mo. Para futuros estudios, entonces, sería interesante analizar qué sucede 
con la participación de las mujeres en la construcción de la agenda y los tópi-
cos cuando esta no se encuentra influenciada por un contexto de elecciones.

En segunda instancia, retomando la idea inicial de estas discusiones fi-
nales, los artículos mencionados en los antecedentes encontraron una gran 
carga de estereotipos de género sobre las mujeres candidatas y funcionarias 
en las notas analizadas (Rista, 2018; Panke, 2021). A diferencia de esto, en el 
presente estudio no pudimos identificar rasgos que refieran a caracteriza-
ciones cargadas de sesgos de género tales como la mención a la maternidad, 
aspectos de la vida privada de las mujeres, la presencia masculina en sus 
logros y méritos, la falta de control, la inteligencia emocional o la apariencia 
física. En cambio, las noticias analizadas se caracterizaron mayoritariamen-
te por presentar un solo actor o actriz como protagonista de la información. 
Esta es otra característica distintiva de los medios locales observada en este 
estudio, referida a la ausencia de valoraciones sobre los protagonistas de las 
noticias. Cabe aclarar que esta ausencia de sesgos se vincula con caracterís-
ticas que se perciben propias del periodismo local, el cual se caracteriza por 
producir notas de extensión breve que se focalizan en la descripción de los 
hechos sin el desarrollo de un análisis sobre los acontecimientos. Razón por 
la cual, interpretamos, no se realizan valoraciones de ningún tipo sobre los 
protagonistas de las notas.

Estas particularidades sugieren que, si bien no se identifican estereoti-
pos de género explícitos en la cobertura de las mujeres, la forma en que se 
estructuran las noticias locales puede influir en la manera en que se repre-
senta a las mujeres en la política. Es fundamental, entonces, considerar estos 
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aspectos al diseñar estrategias para abordar la representación de género en 
los medios de comunicación. La violencia estructural, tal y como la identifica 
Segato (2003), no se materializa en sesgos de género debido a las caracte-
rísticas de la cobertura de los medios estudiados, pero sí logra identificarse 
en el modo en que las candidatas y/o funcionarias son incorporadas en las 
notas, en tanto su inclusión como fuentes de información y como protago-
nistas de los acontecimientos se realizan en escasa proporción en relación a 
las figuras masculinas. Tal como mencionamos al inicio, la Ley de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representación Política es un primer paso para abor-
dar las desigualdades pero aún hace falta una transformación más profunda 
que garantice el lugar de las mujeres y su visibilidad en el campo político y 
mediático.

En última instancia, reconocemos que este tipo de investigaciones se en-
frenta con limitaciones que le son propias a las características del estudio 
y de los medios analizados. Por ejemplo, los resultados encontrados van en 
sintonía con los tipos de coberturas que estos medios realizan. Aunque tam-
bién sirven como una primera instancia investigativa que puede ser com-
plementada con otras variables y objetivos. Para próximos trabajos, podrían 
incorporarse análisis comparativos entre las posiciones en las listas o los 
cargos de las candidatas y funcionarias y el lugar que ocupan en la cobertura 
mediática. O así también, el rol de las redes sociales y cómo estas influyen en 
el estilo de comunicación política que utilizan las candidatas o funcionarias 
más allá de los medios.
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Resumen
Este artículo tiene el propósito general de analizar los mensajes en X del 
entonces diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, y 
el espacio político La Libertad Avanza. Se categorizaron 725 tuits publica-
dos en @JMilei y @LLibertadAvanza, ambas cuentas verificadas en esa red 
social, en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022. Se concluyó 
que fomentan los discursos de odio al detectarse tuits que se atribuyeron a 
las categorías insultos y amenazas, y burla y sarcasmo.

Palabras clave
Discursos de odio; X; Javier Milei; La Libertad Avanza; Argentina.

Abstract
This article has the general purpose of analyze the messages on X of the former 
national deputy for the City of Buenos Aires, Javier Milei and the political party La 
Libertad Avanza. 725 tweets published on @JMilei and @LLibertadAvanza, both 
verified accounts on that social network, were categorized in the period from July 
1 to September 30, 2022. It was concluded that they encourage hate speech by de-
tecting tweets that were attributed to the categories such us Insults and threats and 
Mockery and sarcasm.

Keywords
Hate speeches; X; Javier Milei; La Libertad Avanza; Argentina.
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1. Introducción 
La propagación de discursos de odio ha motivado diversos estudios que  
evalúan, por un lado, la legislación y las implicaciones en el derecho a la li-
bertad de expresión o que apuntan al desafío que representan tales enuncia-
dos para la convivencia democrática y, por otro, análisis que recurriendo a 
herramientas computacionales buscan detectar mensajes discriminatorios 
en redes sociales. 

Autoras/es consultadas/os citan varios términos acuñados en los últimos 
años para referirse al tema que incluyen: discurso peligroso (Benesch, 2013), 
racismo líquido (Rey, 2015), ciberodio (Burnap y Williams, 2015), comunica-
ción violenta (Miró, 2016), discursos intimidatorios (López y Capponi, 2018), 
discursos sociales (Torres y Taricco, 2019), etc. 

En primer lugar, Benesch (2013), profesora asociada del Berkman Klein 
Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard al presentar el pro-
yecto que dirige contra el odio violento consideró la capacidad que tiene lo 
que llamó «discursos peligrosos» de catalizar la violencia de un grupo contra 
otro. 

 Otro aporte es el de Rey (2015), catedrático de derecho constitucional, 
quien al escribir sobre «racismo líquido» expuso que, de los discursos de 
odio, el racista, que está intrínsecamente vinculado con los demás, sobre 
todo, con el xenófobo (y, en España, con la islamofobia), es el que muestra 
peor pedigrí histórico. 

Por su parte, Burnap y Williams (2015) publicaron acerca del ciberodio 
tras desarrollar un clasificador sobre contenido en Twitter (ahora X), con el 
objetivo de ayudar a monitorear las reacciones de usuarios/as ante eventos 
como el que motivó su estudio, el asesinato del soldado británico Lee Rigby 
en Woolwich, ocurrido en 2013.

Para Miró (2016), catedrático de derecho penal, el discurso de odio se en-
marca en una categoría más amplia a la que denomina «comunicación vio-
lenta», aludiendo así a los actos comunicativos violentos en Internet; mien-
tras que los coautores López y Capponi (2018) recurren a la denominación 
«discurso intimidatorio» para incluir los mensajes de odio y las distintas for-
mas de amenazas verbales, que se caracterizan por potenciar las tensiones 
entre grupos sociales o demográficos.

Por otro lado, Torres y Taricco (2019) refieren que los discursos de odio, 
en tanto «discursos sociales», pretenden imponer una forma única de inter-
pretación de los acontecimientos, así como una forma correcta, por lo gene-
ral tradicional, de actuar en la comunidad, y están dirigidos contra grupos 
disidentes, vulnerables, migrantes o cualquier persona o grupo que se con-
sidere amenazante. 

Machismo, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia, islamofobia, anti-
gitanismo, antisemitismo, aporofobia, intolerancia religiosa, entre otros, se 
evidencian en las redes sociales a través del uso de peyorativos de grupo, 
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insultos y amenazas, pero también en esos espacios digitales se observa dis-
criminación por la ideología.

En España, el Informe sobre la Evolución de Delitos de Odio, edición 2022, 
publicado por el Ministerio del Interior, incluye en la tercera posición a la 
ideología como una de las 11 categorías de discriminación entre los hechos 
conocidos registrados, precedida por racismo/xenofobia y orientación sexual 
e identidad de género. 

Arcila et al. (2022) elaboraron un estudio con una muestra de 847.978 
tuits divulgados en 30 países europeos durante el periodo entre 2015 y 2020, 
el cual arrojó que cuanto mayor es la proporción de inmigrantes, más alto es 
el nivel de discurso de odio en X. 

Frente a estos enunciados, González (2021) recuerda que la Comisión Eu-
ropea presentó en 2016 el Código de Conducta para la Lucha contra la Incita-
ción Ilegal al Odio en Internet junto a Facebook, Microsoft, Twitter y Youtube. 
Posteriormente se sumaron Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.
com, TikTok y LinkedIn. 

Román et al. (2022) rememoran que Twitter intervino al suspender de for-
ma permanente la cuenta del entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, 
tras el asalto al Capitolio registrado el 6 de enero de 2021, por el riesgo de que 
continuara incitando a la violencia a través de la publicación de mensajes.

Entre la bibliografía revisada se hallaron investigaciones para detectar 
lenguaje ofensivo en X que se basan en lexicones, como es el caso de Guzmán 
(2018), quien usó, por ejemplo, 83 palabras en español del texto sobre insul-
tos de Montes de Oca (2016). 

Sobre las acciones gubernamentales ante los discursos de odio, se tiene 
a modo de referencia, el sistema HaterNet, diseñado por Pereira et al. (2019), 
una herramienta que identifica y clasifica el discurso de odio en X, monitorea 
y analiza las tendencias de odio y otros sentimientos negativos, que tras su 
desarrollo comenzó a ser usada por la Oficina Nacional Contra los Delitos de 
Odio de la Secretaría de Estado de Seguridad de España.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de Argentina divulgó que autorida-
des sobre Derechos Humanos del Mercosur firmaron al concluir la XLI Reu-
nión a mediados de mayo de 2023 en Buenos Aires, la «Declaración por una 
Cultura de Paz y Democrática para contrarrestar las expresiones y los dis-
cursos de odio». Tras el encuentro se anunció la creación de un Grupo de 
Trabajo para contrarrestar dichos discursos y el negacionismo en la región. 

Con todo lo anteriormente expuesto, este artículo busca analizar y cate-
gorizar los mensajes en X del entonces diputado nacional por la Ciudad de 
Buenos Aires, Javier Milei, ahora mandatario de Argentina, y el espacio po-
lítico que lidera, La Libertad Avanza, divulgados en el periodo comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022. Vale decir que a la fecha de 
culminación de este trabajo no se habían realizado las elecciones en las que 
Milei ganó la presidencia. 
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La investigación incluye marco referencial, seguido de la fundamentación 
teórica. Luego se expone la metodología, que se ha fundamentado en cinco 
categorías del estudio presentado por Proaño y Aguayo (2022). Posteriormen-
te se muestran los resultados, y a modo de cierre, se ofrecen las conclusiones. 

2. Marco referencial 

2.1 Contexto: discurso de odio en Argentina

En las horas subsiguientes al atentado a la entonces vicepresidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, 
las alusiones explícitas a las palabras odio y/o discursos de odio fueron com-
partidas por más de la mitad de las ministras y los ministros del Gabinete 
nacional en sus cuentas oficiales en X.

Si bien predominaron las reacciones de repudio al hecho tanto de dirigen-
tes oficialistas como del sector opositor, líderes/as mundiales, representan-
tes de organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, entre otros, en 
esa red de microblogging se observó descreimiento, de acuerdo con lo revela-
do por algunas encuestadoras.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) muestra en 
un estudio que 36,1% opina que «no fue un atentado, sino algo inventado»; 
la agencia de consultoría Reputación Digital midió 61,19% de descreimiento 
del hecho; mientras que Social News publicó que se produjo un salto del 3,4% 
al 62,3% de incredulidad (entre la noche del intento de magnicidio y siete 
días después).

Por otro lado, en su Informe Nacional de septiembre del 2022, la consultora 
de opinión pública Zuban Córdoba y Asociados preguntó a 1200 encuesta-
das/os sobre el sector con más responsabilidad en «sembrar y difundir dis-
cursos de odio en Argentina», obteniendo como resultados: 36,6% apuntó al 
Gobierno nacional; 24,2% respondió periodistas y medios de comunicación; 
12,5% considera que la oposición de Juntos por el Cambio; 11,1% adjudicó 
la responsabilidad a las redes sociales, mientras que 13,9% optó por Otros y 
1,7% no sabe o no responde.

En ese mismo estudio, 32,5% opina que «ningún sector político influye 
positivamente para neutralizar o disminuir» los llamados discursos de odio 
en el país, no obstante, las y los consultadas/os adjudicaron 10,1% a libera-
les/libertarios, franja a la que pertenecen el presidente Javier Milei y el espa-
cio político La Libertad Avanza. Otros porcentajes corresponden a Juntos por 
el Cambio (24%) y el Frente de Todos (20,01%), respectivamente.

Posteriormente, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, llamó 
desde su cuenta en X a «cortar los discursos de odio», luego de que el panelis-
ta Gabriel Levinas se refiriera a su disfluencia en un programa del canal TN. 
También la ex titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén 
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Mazzina, divulgó un hilo en el que convocó a «refundar el pacto democrático» 
en el país, después de que recirculara un video de 1:56 minutos en el que Ja-
vier Milei llama «burra» a una periodista durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación que desarrollaron en Argentina, Ipar et al. 
(2022), que buscó elaborar el Índice de Discursos de Odio (DDO) a partir de 
un muestro probabilístico con 3.140 personas de más de 16 años, 26,2% de 
la ciudadanía «promovería o apoyaría discursos de odio»; 17% permanecería 
«indiferente frente a los discursos de odio», mientras que 56,8% los «critica-
ría o desaprobaría».

Al modo de ver de los coautores, las posiciones ideológicas que mejor ex-
plican la intensidad de los discursos de odio en la esfera pública digital son: 
antiestatistas, antidistribucionistas, punitivistas y xenófobas.

Más aún, Ipar et al. (2022: 20) afirman: «los libertarios, los republicanos y 
los que se reconocen abiertamente de derecha son los que puntúan más alto 
en términos del índice DDO».

Ipar (2020) explica que migrantes, otros grupos étnicos, otras naciona-
lidades, miembros de colectivos LGTBIQ y mujeres resultan objetos de odio 
xenófobo, racista o misógino al considerarse que «vienen de otro lado», «no 
son como nosotros», «pretenden cambiar nuestra forma de vida» o «ponen 
en riesgo nuestra existencia».

El Informe del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritaris-
mos (LEDA-UNSAM), publicado en junio de 2021 y dirigido por Ipar, cuyo 
objetivo residió en medir la circulación de discursos de odio en el país, pre-
senta entre sus conclusiones que, aunque el 26,2% indicado anteriormente 
parezca ser minoritario, está conformado por respuestas afirmativas a enun-
ciados extremadamente violentos. De allí que, el hecho de que el respaldo y la 
promoción de este tipo de discursos llegue a más de un cuarto de la muestra 
resulta un indicador preocupante.

Por otro lado, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH, 2022) precisa sobre Argentina que el Estado reportó desafíos 
para la convivencia democrática. Destacó el atentado contra la exvicepresi-
denta, Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de narrativas que se 
considera pueden promover la violencia y otros discursos, específicamente, 
sobre las violaciones a los derechos humanos registradas durante el periodo 
dictatorial. 

Además, el Informe sobre Antisemitismo en la Argentina, de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, 2022), indica que a su mesa de de-
nuncias llegaron 427 exposiciones por hechos de antisemitismo, 13% menos 
que durante el 2021. En este sentido, la DAIA estima que Internet y los víncu-
los en red han propagado los discursos de odio de una manera insospechada 
en otras décadas.

Por otra parte, específicamente en Argentina, en abril de 2021, el Centro 
Simon Wiesenthal presentó, por primera vez, ante la Cámara de Diputados 
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de la Nación su Informe Anual número 23 titulado Odio en las Redes y Ciberte-
rrorismo. 

El decano adjunto de ese Centro, el rabino Abraham Cooper, al participar 
en el acto instó a analizar las operaciones de las redes sociales en Argentina 
al comentar que Facebook todavía permite la transmisión en vivo de dispa-
ros, ataques a mezquitas, asesinatos a judíos y/o personas inocentes en sus 
domicilios. 

En esa misma presentación ante la Cámara baja, el director del Departa-
mento competente del Centro Simon Wiesenthal, Rick Eaton, consideró que 
algunos de los materiales más violentos se han divulgado en Telegram. 

El Centro Simon Wiesenthal (2021), en esa edición 23 de su informe ase-
vera que ninguna red social obtuvo la calificación A. Específicamente Face-
book, Instagram, X, Youtube y Google recibieron B-. 

Más aún, en el volumen 24 del referido informe correspondiente al 2022, 
el Centro muestra algunas variaciones con respecto al año anterior. Facebook 
e Instagram obtuvieron C; Google y Youtube se mantuvieron con B-; Telegram 
siguió con D-; X recibió C+. 

2.2. Fundamentación teórica: sobre la definición de discursos de odio 

Cabo y García (2016), Bazzaco et al. (2018), Malfatti (2019), Esteve (2020), Gu-
tiérrez (2020) y Blanco et al. (2022) dan cuenta acerca de que no hay una de-
finición universal sobre los discursos de odio. Para el Observatorio de Redes 
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de 
Argentina (INADI, 2021) no existe una definición consensuada y considera que 
se trata de un concepto «dinámico, en constante movimiento y construcción».

De acuerdo con Esteve (2020), el término fue utilizado por Mari Matsuda 
en 1989 en un artículo y tras su repercusión fue aceptado por el ámbito jurí-
dico, extendiéndose posteriormente el uso en medios de comunicación y por 
la ciudadanía. 

La autora destaca que Rey (2015), al cuestionar la terminología usa-
da, apuesta por la definición «discurso discriminador», mientras que Miró 
(2016) se refiere a «comunicación violenta», como ya se expuso antes, refi-
riéndose a cualquier acto comunicativo violento en Internet.

Esteve señala que la definición propuesta por el Comité Europeo de Mi-
nistros del Consejo de Europa, del 30 de octubre de 1997, tuvo gran acepta-
ción. No obstante, otros entes europeos han adoptado otras definiciones, por 
ejemplo, la emitida por la Unión Europea en la Decisión Marco 2008/913/
JAI del Consejo de 2008 y otra de la Comisión Europea contra el Racismo y la 
Intolerancia de 2016.

La autora indica en su tesis doctoral que Martins et al. (2018) definen el 
discurso de odio como cualquier expresión emocional que transmita opinio-
nes o ideas subjetivas, dirigidas a un público externo, y con fines discrimi-
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natorios. Señalan que puede tomar muchas formas (escrita, visual, artística, 
etc.), y puede ser divulgada mediante cualquier medio (prensa, radio o tele-
visión), incluso Internet.

Aunque no es objeto de este artículo elaborar un análisis jurídico sobre 
las conceptualizaciones, sí se presentarán puntos de vista sobre el tema de 
varias/os autoras/es. Amores et al. (2021) afirman que se ha generalizado el 
uso del término discurso de odio para referirse a un «conglomerado hetero-
géneo de manifestaciones que incluye desde amenazas a individuos o colec-
tivos hasta casos en los que algunas personas expresan su enojo contra las 
autoridades de manera más o menos ofensiva. 

Particularmente, Chaher (2021) explica que tomando en cuenta el con-
texto, intención de quien emite, contenido y forma, alcance y probabilidad 
de daño, se podrían clasificar los discursos, desde los que deberían ser pro-
hibidos porque representan una «incitación directa a la violencia» hasta ex-
presiones que «no son legalmente sancionables» y otras que «no son san-
cionables penalmente», pero que supondrían un proceso civil o sanciones 
administrativas.

Bazzaco et al. (2017) concuerdan en que, si bien no existe consenso sobre 
la definición, sí hay acuerdo sobre el hecho de que «toda expresión de odio 
debe ser discriminatoria hacia otras personas, a las que se percibe como di-
ferentes, «los otros», así sea por su origen, religión, género, orientación se-
xual u otras características personales. Los coautores consideran que es fun-
damental distinguir el discurso de odio «punible» del que no lo es.

En la misma línea que los coautores anteriores, Grimson y Guizardi (2021: 
111) exponen con contundencia que «no puede haber odio si no existen «los 
otros», es decir figuras, personas o grupos que son imaginados como diferen-
tes». A su entender, la maquinaria de odio requiere «la fábrica de otredades». 

En relación con las anteriores afirmaciones, Riorda (2020) escribió que 
más que para marcar diferencia, con los discursos de odio se busca «aplastar 
la identidad contraria», «para reducirla a la nada».

Antes, Gutiérrez-Rubí (2009) ya ofrecía una conceptualización al escribir 
sobre al auge de lo que redefine como «redes sociales del odio», toda vez que 
no solo se trata de agresiones verbales, sino que son redes «generadoras de 
odio hacia la diferencia, hacia lo que no piensa como nosotros, o es de otra re-
ligión, ideología o color de piel. Aunque no se puede comprobar ni contrastar 
con facilidad, algunos datos nos alertan de su incremento». El autor refiere 
que el odio se propaga a través de las redes, por lo que los prejuicios, ideas 
preconcebidas, fanatismos online y el potencial de viralización constituyen 
un «caldo de cultivo» para «el virus del odio social, cultural o político». 

Al clima de descalificación de la otredad, segregación ideológica y parti-
dismo negativo los coautores Quevedo y Ramírez (2021), lo identifican como 
«diabolización» del otro político.

En el texto, Quevedo y Ramírez (2021: 28) señalan que la disidencia radical 
se percibe en las redes sociales, en las que circula «la adjetivación extrema, 



56 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 48-69

Discursos de odio en X: aproximación a los mensajes de Javier Milei 
y el espacio político La Libertad Avanza.

Isaura Rodríguez Pérez

la descalificación del otro y el uso de imágenes (emoticonos, memes, etc.) que 
resumen el desprecio por lo diferente». Asimismo, Esquivel (2016) menciona 
que, con el enfoque de la destrucción del otro, se le identifica como «enemigo».

Más aún, Ford (2021), directora fundadora del think tank D&D Internacio-
nal, observa que dirigentes políticos del mundo estimulan los discursos de 
odio. Para la autora, la comunidad internacional ha sido testigo de la existen-
cia de líderes populistas que alientan la supremacía blanca, con posiciones 
ultraconservadoras, nacionalistas, proteccionistas, que alientan la xenofo-
bia, homofobia, misoginia o antisemitismo. 

En sintonía con tales planteamientos, Di Paolo (2022: 11) expone que el 
odio actúa como «una amalgama de un cierto «nosotros» que se define en 
función de aquello que se detesta». Para García (2022: 9), en el caso de las 
personas migrantes, los discursos de odio las presentan «como un problema 
y amenaza para nosotros»; mientras que Zuban y Rabbia (2021: 35) afirman 
que las expresiones de odio «refuerzan y reactualizan los antagonismos de 
clases, de género, sexuales, políticos y raciales».

También el INADI pone la mirada en los discursos de odio como manifes-
taciones en cuya construcción el otro es diferente, identificando a un grupo 
determinado como «ellos», opuesto al «nosotros».

En su tesis doctoral en derecho, Barrero (2022: 167) explica que los dis-
cursos de odio tratan de «excluir la diferencia en la mayor medida posible», 
para al unísono «unificar a los iguales (alrededor de noticias falsas, estereo-
tipos y falacias)» y «dominar el discurso público y las instituciones». En sus 
conclusiones, el autor añade que, sobre su fuerza ilocutiva, el discurso de 
odio provoca, incita o promueve, y sobre sus efectos perlocutivos, observa 
que instiga a la violencia, discriminación o a odiar.

Vélez (2021: 44), también en su tesis doctoral en derecho, precisa que, 
como categoría jurídica, el discurso de odio alude a expresiones ilocutivas 
(en tanto «insultan, difaman, denigran, acosan, aterrorizan, humillan, de-
gradan», etc.), y también perlocutivas, toda vez que «promueven, provocan 
o incitan a algo».

Cabo y García (2016: 6), citando a otros autores, afirman que las defini-
ciones con mayor aceptación en el ámbito internacional se agrupan en dos 
tendencias: la primera, presenta al discurso de odio «en un sentido más am-
plio y expansivo, e incluyen cualquier expresión que promueva o justifique 
el odio por motivos racistas, xenófobos, religiosos, de género, orientación 
sexual o discapacidad»; mientras que la segunda, lo define «de una mane-
ra más restrictiva y precisa», abarcando únicamente expresiones que, «en 
contextos determinados de inestabilidad, puedan contribuir a desencadenar 
episodios violentos contra un grupo de personas por razón de su pertenencia 
a uno de los grupos señalados». 

La cuestión ética, desde luego, no está fuera del debate sobre la conceptua-
lización de los discursos de odio. Como bien exponen Cabo y García (2016), 
Malfatti (2019) y Blanco et al. (2022) al considerar que, en primer lugar, el 
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tema origina controversias, y en segundo, la palabra «odio» puede interpre-
tarse como un «concepto emocional» y está expuesto a la subjetividad.

En este sentido, Martínez (2016) infiere que la dificultad para poner sobre 
la mesa los discursos de odio estriba en el asunto de los límites a la libertad 
de expresión. Risso (2020: 84) también ve una disyuntiva si se establecieran 
regulaciones a tal derecho «lo que siempre es riesgoso y debe procurar evitar-
se», y del mismo modo, asevera que la protección de grupos objeto de agresio-
nes, discriminación, hostilidad o violencia «es necesaria y debe ser efectiva».

Los otros términos que aluden coautoras/es consultadas/os están vincu-
lados con la democracia y/o convivencia democrática. De acuerdo con las mi-
radas de Villarreal (2021), los algoritmos de las redes sociales benefician la 
divulgación de discursos de odio autoritarios y violentos que inciden en la es-
fera pública; Pagliarone y Quiroga (2021: 128), observan que la proliferación 
de tales mensajes «es altamente peligrosa para la convivencia democrática», 
mientras que en esa misma línea, Pauloni y González (2022: 165), citando a 
Alejandro Kaufman, refieren que los discursos de odio representan «la pre-
condición dóxica necesaria para el ejercicio de distintos tipos de violencia 
que dañan la posibilidad de la convivencia democrática». 

Sobre ese aspecto, Arabi (2020: 168) también opina que el surgimiento de 
partidos políticos que usan la democracia para proclamar «un discurso que 
llama al odio al otro», está provocando «un malestar social y una preocupa-
ción política muy seria». 

Justamente el sociólogo Kaufman, miembro del Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, asegura en una entrevista que los discursos de odio 
corresponden a «habilitadores, naturalizadores preparatorios de eventos de 
violencia que no tienen ningún límite, que llegan hasta el exterminio, el ge-
nocidio» (Canal El Ágora Digital, 2021). A modo de ver del docente, en las 
sociedades democráticas, no se puede justificar los discursos de odio, ni ser 
negligentes.

Después de todas las definiciones y perspectivas mencionadas, se añade 
la postura de Torres y Taricco (2021), en cuanto entienden que a tales expre-
siones se les debe analizar como discursos sociales, y a su modo de ver, se 
utilizan para «acosar, perseguir, segregar, justificar la violencia o la privación 
del ejercicio de derechos, generando un ambiente de prejuicios e intoleran-
cia que incentiva la discriminación, la hostilidad o los ataques violentos a 
ciertas personas o grupos de personas». 

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad (Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción) difundió el informe Discursos de odio sexistas 
en redes sociales y entornos digitales (Sigma Dos, 2021) que identifica como fa-
cilitadores de los discursos de odio al anonimato y la distancia, las normas y 
los límites –las redes sociales no tienen reglas de comportamiento o no las 
comunican adecuadamente–, la impunidad y la disparidad.

El estudio cualitativo realizado con cuatro grupos de discusión y escucha 
social advierte que X se ha ido convirtiendo en la red social en la que los dis-
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cursos de odio resultan más frecuentes y adquieren una dimensión más des-
proporcionada hasta el punto de normalizarlo. 

Cabe destacar que, ante este escenario, en la Recomendación General n°15 
relativa a la Lucha Contra el Discurso de Odio y Memorándum Explicativo 
(2015: 7), adoptada el 8 de diciembre de ese año, la Comisión Europea Contra 
el Racismo y la Intolerancia muestra 10 recomendaciones a los gobiernos de 
los Estados miembros, entre las que se encuentra: «Procuren determinar las 
condiciones que fomentan el discurso de odio como fenómeno y sus distintas 
formas, así como evaluar su difusión y el daño que producen, a fin de desin-
centivar e impedir su uso y reducir y reparar los daños causados». 

Además, en 2020, el secretario general de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), António Guterres, presentó la Hoja de Ruta para la Coopera-
ción Digital que propone ocho acciones a seguir. La quinta está vinculada con 
garantizar la protección de los derechos humanos en la era digital. El docu-
mento precisa que el uso de tecnologías representa un motivo de especial 
preocupación cuando se menoscaban los derechos humanos, al incremen-
tar las desigualdades y empeorar la discriminación existente, en especial, de 
personas que ya son vulnerables o han quedado atrás. 

En ese sentido, la ONU plantea en el apartado titulado «Acoso y violencia 
en línea y necesidad de una gobernanza de los contenidos» que el acoso y 
el discurso de odio en línea pueden generar violencia física fuera. El texto 
añade que las mujeres, defensores/as de derechos humanos y del medioam-
biente, periodistas, personas LGTBIQ, jóvenes, grupos religiosos y líderes de 
organizaciones de la sociedad civil enfrentan manifestaciones constantes de 
acoso y violencia en línea, que incluyen amenazas de muerte o de violencia 
sexual y de género y campañas de difamación y desinformación.

3. Metodología
Para analizar y categorizar los tuits publicados por el entonces diputado na-
cional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, y el espacio político La Li-
bertad Avanza, se recurrió al diseño metodológico mixto (cualitativo y cuan-
titativo) presentado por Proaño y Aguayo (2022). 

Se recolectaron los mensajes de ambas cuentas en la red de microblogging 
X en el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2022. 
Se cuantificaron específicamente 642 unidades de análisis en la cuenta de 
Milei, y otras 83 en el perfil del espacio político que lidera (Tabla I). Para el 
análisis no se incluyeron retuits –aunque sí RT con comentarios–, ni res-
puestas de seguidores/as.
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Tabla I. Cuentas consultadas en X.

Nombre Número de seguidores Tuits observados

@JMilei 749.406 642

@LLibertadAvanza 110.915 83

Fuente: elaboración propia a partir de X.

Posteriormente, se identificaron palabras de odio en cada tuit, tomando 
como referencia el léxico HurtLex, elaborado por Bassignana et al. (2018) y la 
fundamentación teórica de este artículo. 

Las unidades de análisis que se consideraron contienen palabras de odio 
y se clasificaron conforme a las categorías presentadas por Proaño y Aguayo 
(Tabla II), quienes también analizaron discursos de odio en X. 

Tabla II. Categorías de discursos de odio.

Categoría Nombre Acrónimo Descripción

1 Discriminación, prejuicio e 
imposición DPI Expresiones que promueven la discriminación.

2 Criminalización y difamación CD Asignan características socialmente no deseables al exogrupo. 
Condenan al otro de actos ilegales o inmorales.

3 Descalificación de ideas DI
Presentan las ideas del otro como creencias o ideologías sin 
validez o irracionales, señalando que el otro es poco inteligente, 
ignorante, manipulador o inestable emocionalmente.

4 Insultos y amenazas IA Expresiones y comparaciones explícitamente ofensivas o frases 
que evocan el deseo de que el otro sufra un daño.

5 Burla y sarcasmo BS
Mensajes que recurren a figuras expresivas ligadas con el 
humor que podrían constituir una estrategia discursiva para 
hacer socialmente aceptable a la violencia.

Fuente: tomado de Proaño y Aguayo (2022).

Así, se buscará responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Javier 
Milei y el espacio político La Libertad Avanza fomentan discursos de odio a 
través de sus cuentas en X? Se establece como propósito general: analizar 
los tuits publicados por Javier Milei y el espacio político La Libertad Avanza 
en sus cuentas en X en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre de 2022. El propósito específico será: categorizar los tuits publi-
cados por el entonces diputado nacional Javier Milei y el espacio político La 
Libertad Avanza en el periodo señalado.
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4. Resultados
Partiendo de la metodología seleccionada, se analizaron 725 tuits publicados 
en un lapso posterior al lanzamiento como precandidato a la presidencia de 
Argentina, ocurrido el 10 de junio de 2022, en un acto en la cancha El Por-
venir, provincia de Buenos Aires. Vale recordar que en el periodo escogido 
también se registró el atentado a la entonces vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner.

Los resultados muestran que la comunicación del ex diputado nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, tiene como temas principales la 
política (68,85%) y la economía (19,16%) (Tabla III). Se identifica la intención 
de abordar asuntos como la diferenciación con el resto de la dirigencia po-
lítica del país, sus ideas sobre la dolarización de la economía argentina y el 
Plan Motosierra, actividades públicas, entrevistas y menciones en medios de 
comunicación. 

En este sentido, Aranda et al. (2022) observan que el líder de derecha pre-
senta un programa liberal que incluye reforma monetaria (dolarización), eli-
minación del Banco Central de la República Argentina, disminución de im-
puestos o retenciones, privatización de pensiones y la reducción del tamaño 
del Estado. Seguidamente se muestran los temas principales que se observa-
ron en la cuenta del economista y político. 

Tabla III. Temas principales en @JMilei

Tema Cantidad %

Política 442 68,85

Economía 123 19,16

Otros 77 11,99

Total 642 100

Fuente: elaboración propia.

Debe comentarse que la categoría otros (11,99%) contiene tuits sobre 
felicitaciones, agradecimientos y respuestas a sus seguidores/as, que no se 
atribuyeron a los temas vinculados con la política y economía. También se 
observaron algunas efemérides.

Siguiendo las cinco categorías propuestas por Proaño y Aguayo para el 
análisis de discursos de odio (Tabla IV) se observaron palabras de odio en 87 
de los 642 tuits, es decir, en el 13,55% de las unidades. La mayor cantidad se 
detectó como Insultos y amenazas (70,11%); seguida de Burla y sarcasmo 
(23%) y Descalificación de ideas (6,89%). No se identificaron tuits que pu-
dieran atribuirse a las categorías «Discriminación, prejuicio e imposición» y 
«Criminalización y difamación». 
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Tabla IV. Frecuencia y porcentaje de discursos de odio por categorías en @JMilei.

Categoría Cantidad %

Discriminación, prejuicio e imposición - -

Criminalización y difamación - -

Descalificación de ideas 6 6,89

Insultos y amenazas 61 70,11

Burla y sarcasmo 20 23

Total 87 100

Fuente: elaboración propia.

Específicamente en la categoría Descalificación de ideas se observaron 
adjetivos/sustantivos como «torpe» (= 1), «tonto/tonterías» (= 2) e «ignoran-
te»(= 1). En Insultos y amenazas se detectaron palabras que incluyen: «bes-
tia»(= 1), «incompetente(s)» (= 3), «pelele» (= 1), «parásito» (= 1), «chantas/
chantadas» (= 6), «ineptos» (= 1), «ratas» (= 1), «ladrona/es» (= 6), «delincuen-
tes» (= 2), «chorra/os» (= 9), «zurderío de todos los pelajes» (= 1), «basura» 
(= 6), «econochantas» (= 2), «socialistoide» (= 1), «berreta/s» (= 2), «liberti-
cida(s)» (= 4), «termocéfalo» (= 1), «delincuentes de izquierda» (= 2), «alto 
burro» (= 1), «fideo berreta» (= 12); mientras que en Burla y sarcasmo se 
hallaron expresiones como «cadáver político» (= 4), «fideo de baja calidad» (= 
3), y «políticos genios del mal» (= 1). 

También se leyeron frases que pueden considerarse peyorativos de gru-
pos como los «KKs» (= 6) y «los k» (= 13) –referidos a las/los kirchneristas– y 
alteraciones gráficas de nombres propios que incluyen a «Juntos por el Kar-
go/ JxK» (= 27) (Juntos por el Cambio); «Frente de Chorros» (= 1) (Frente de 
Todos); «Chantakis» (= 1) –combinando el apellido de la entonces ministra 
de Economía, Silvina Batakis y el término «chanta»–; «Ladreta» (= 16) (por 
el segundo apellido del entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, a quien también llama «Ha-
rry, el sucio» y «Harry» (= 49); «Leninrreta» (= 3).

Orlando y Saab (2019) y Lo Guercio (2021) explican que los peyorativos de 
grupo contribuyen a los discursos de odio y se usan para referirse de forma 
despectiva. Hay otro aspecto en la comunicación de Milei que no puede elu-
dirse en el análisis, se trata de composiciones atributivas sintagmáticas so-
bre «la casta» (Tabla V). Tal y como expone Seco (2021), el líder de La Libertad 
Avanza evidencia en sus mensajes «la (re)significación de la casta como un 
claro ellos antagónico».
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Tabla V. Milei y «La casta» en X.

Composiciones atributivas sintagmáticas Frecuencia

La casta 48

Casta política 10

Casta política empobrecedora 1

Casta política, chorra, parasitaria e inútil 1

Casta mentirosa 1

Casta mentirosa operadora 1

La misma kasta 1

Casta estafadora 1

Casta basura y ladrona 1

Casta corrupta 1

Casta basura empobrecedora 1

Casta ladrona 1

Casta parasitaria 1

Total 69

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, con respecto a la comunicación en X del espacio político La 
Libertad Avanza, se tiene que el tema predominante es la política (79,6%) y 
en mucha menor proporción el asunto económico (2,4%), mientras que en 
la categoría otros (18%) se atribuyeron algunos mensajes como respuestas 
a seguidores/as (Tabla VI). Las publicaciones básicamente están vinculadas 
con declaraciones/actividades de Milei y otras de sus diputadas/os. 

Tabla VI. Temas principales en @LLibertadAvanza.

Tema Cantidad %

Política 66 79,6

Economía 2 2,4

Otros 15 18

Total 83 100

Fuente: elaboración propia.

Además, conforme con las cinco categorías presentadas por Proaño 
y Aguayo (2022) se observa que en el caso del espacio político La Libertad 
Avanza tampoco se hallaron tuits, en el sentido que plantean los coautores, 
que se atribuyan a Discriminación, prejuicio e imposición; Criminalización y 
difamación; Descalificación de ideas. 
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Con respecto al resto de las categorías, se observaron palabras que pue-
den calificarse de odio como Insultos y amenazas (41,67 %) y Burla y sarcas-
mo (58,33 %), respectivamente (Tabla VII).

Tabla VII. Frecuencia y porcentajes de discursos de odio en @LLibertadAvanza.

Categoría Cantidad %

Discriminación, prejuicio e imposición - -

Criminalización y difamación - -

Descalificación de ideas - -

Insultos y amenazas 5 41,67

Burla y sarcasmo 7 58,33

Total 12 100

Fuente: elaboración propia.

Particularmente en la categoría Insultos y amenazas se observaron pa-
labras que incluyen: «títere» (= 1), «idiota» (= 1), «banda de delincuentes co-
munistas» (= 1), «delincuente(s)» (= 2) y «políticos chorros» (= 1); mientras 
que en Burla y sarcasmo se consideró el término «ñoquis» (= 1) y la inten-
cionalidad en algunos tuits publicados, específicamente contra la entonces 
vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 

También en la cuenta en X de La Libertad Avanza se observan referencias 
a «la casta» (= 1), «casta política» (= 4) y «casta parasitaria» (= 1). 

En ambas cuentas se observaron entonces ataques a funcionarios/as y 
expresiones que pueden calificarse de agresivas, proclives a polarizar el dis-
curso. Resulta evidente la diferenciación entre «La Libertad Avanza» vs. «La 
casta», entendida también como los «chorros», «corruptos», «delincuentes/
delincuentes de izquierda», «ladrones». 

5. Conclusiones
El análisis de las cuentas en X del presidente Javier Milei y del espacio polí-
tico La Libertad Avanza evidencia el uso de peyorativos de grupo como «los 
KKs», composiciones atributivas sintagmáticas referidas a «la casta», alte-
raciones gráficas de nombre que incluyen a «Juntos x el Kargo» y «Frente de 
Chorros», que apuntan a polarizar. 

Milei apuesta por difundir sus ideas en materia económica y actividades 
públicas. En su comunicación predominan los mensajes para hacer ver la 
diferencia entre el espacio que lidera y «ellos», entendida como «la casta» o 
«corruptos» «chorros», «delincuentes», etc. Tal y como refiere Falcón (2023), 
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el líder de La Libertad Avanza se presenta como «lo diferente» ante otro anta-
gónico, bien sea el kirchnerismo, Juntos por el Cambio o la izquierda.

Los resultados del análisis motivan a considerar que se ha respondido a la 
pregunta de investigación planteada, por cuanto parte de los tuits publicados 
por Javier Milei y La Libertad Avanza en el periodo observado de 2022 refle-
jan el uso de las denominadas palabras de odio, conforme lo han precisado 
otras investigaciones, como el léxico HurtLex. También se cumplió el objetivo 
general y específico al analizar y categorizar los 725 tuits, determinándose 
que existen unidades de análisis que pueden atribuirse, sobre todo, a las ca-
tegorías Insultos y amenazas y Burla y sarcasmo.

De acuerdo con el Monitor Digital Argentino de Social News presentado a 
comienzos de mayo de 2023, Milei obtuvo en los doce meses previos más 
de 700 mil nuevos seguidoras/es en X, Facebook e Instagram, además ganó 
728.700 seguidoras/es en TikTok, por lo que conforme con esa investigación, 
se trataba de un fenómeno en comparación con otras/os aspirantes a ganar 
la presidencia en las elecciones de 2023. Milei, como señala Martins (2021), 
en los sets televisivos es «provocador y generador de zócalos (títulos)», una 
actitud que también se evidencia en su cuenta en X. 

Ramírez y Vommaro (2024: 164) refieren que el protagonismo del actual 
presidente de Argentina ha estado vinculado con su particular lenguaje y una 
estética desconocida en el ámbito político del país: «la performance popu-
lista de Milei movilizó un lenguaje verbal y corporal agresivo destinado a las 
élites políticas».

En relación con los discursos del dirigente libertario, Gamboa y Beccia 
(2021) los califican de «antiestatistas» y Aranda et al. (2022) observan que se 
autopostula como «antisistema». Tales posturas están reflejadas en los tuits 
observados que apuntan, por ejemplo, al cierre del Banco Central de la Repú-
blica Argentina –institución a la que denomina como «nefasta», «basura»–; 
el llamado a «liberarnos del poder despótico de la oligarquía política» y su 
crítica a los «políticos genios del mal».

Con base en estos resultados, se plantea la importancia de continuar estu-
diando desde los enfoques cuantitativo y cualitativo los discursos de odio en 
Argentina, toda vez que la evidencia parece indicar hasta ahora que el odio se 
propaga, viraliza y polariza.
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Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de las Narrativas Políticas Trans-
media (NPT) y la construcción del mito de gobierno en Argentina entre 
el 2019 y el 2020, entendiendo como construcción de «un mito político», 
aquello que permite a la ciudadanía tomar imágenes populares y transfor-
marlas en símbolos políticos». Se analiza el concepto «Argentina Unida» 
como NPT a partir de las publicaciones de las cuentas oficiales de Insta-
gram del presidente Alberto Fernández, Casa Rosada y Frente de Todos, 
durante los primeros 100 días de gobierno. Y, finalmente, se toma como 
variables para hacerlo, los principios de la narrativa mítica aplicados a la 
política, las particularidades de uso transmedia y el rol que las audiencias 
tuvieron en la conformación de las mismas.

Palabras clave
Narrativas transmedia; mito de gobierno; participación ciudadana.

Abstract 
This research paper addresses the study of Transmedia Political Narratives (TPNs) 
and the construction of the government myth in Argentina between 2019 and 
2020. The concept «Argentina Unida» as a TPN is analyzed based on the publica-
tions of the official Instagram accounts of President Alberto Fernández, of the Casa 
Rosada, and of the Frente de Todos during the first 100 days of government. And, 
finally, the principles of mythic narrative applied to politics, the particularities of 
transmedia use, and the role that audiences had in shaping them are taken as var-
iables to do so.

Keywords
Transmedia narratives; government myth; citizen participation.

Notes
Casa Rosada: Argentine government house.
Frente de Todos: Argentinean President’s political party.
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1. Introducción
En los relatos transmedia están las nuevas formas de contar historias desde 
la ficción y la no ficción. Un buen storytelling, potenciado por el inconmensu-
rable alcance y difusión que le otorgan las redes sociales y la colaboración de 
audiencias comprometidas con la historia, se convirtió, en este punto, en el 
elemento central de las estrategias de comunicación de los gobiernos.

Ya en el año 2003, el académico Henry Jenkins hablaba de «Narrativas 
Transmedia» al analizar historias que se desarrollan a través de múltiples 
plataformas y donde cada nuevo texto hacía una contribución específica y 
valiosa a la totalidad. En la actualidad, y en el ámbito político, se habla de 
Narrativas Políticas Transmedia (NPT) al utilizar estratégicamente este tipo 
de relatos como herramientas comunicacionales que la clase política toma 
como recursos estratégicos para optimizar su vínculo con la ciudadanía. 

Las NPT son excelentes herramientas para crear comunidades que com-
partan imaginarios colectivos, que despierten problemáticas e intereses 
compartidos, y sobre todo, que permitan al ciudadano sentirse interpelado o 
atravesado por un nosotros inclusivo. En este punto, la narrativa mítica polí-
tica viene a potenciar el alcance de estas últimas, como dice Schecter (2005), 
promoviendo significados sobre los símbolos y el contenido de los problemas 
políticos modernos. 

Finalmente, uno de los últimos aportes académicos de Jenkins sobre el 
avance del transmedia storytelling que complementa la definición de las NPT, 
es el concepto de «Imaginación Cívica». Esta comprende la resignificación de 
héroes ficcionales, en evidente relación con la construcción de un mito polí-
tico, que permite a la ciudadanía tomar imágenes populares y transformarlas 
en símbolos políticos. 

Todo periodo de inicio de gestión gubernamental se convierte en un exce-
lente momento para dar lugar a reflexiones en torno al uso de estas nuevas 
herramientas de comunicación. Argentina, cada cuatro años, se convierte en 
uno de los países donde centrar miradas analíticas y repensar en las diferen-
tes estrategias empleadas. 

Es por ello que este trabajo propone realizar un aporte a los estudios de 
NPT, analizando el concepto de «Argentina Unida» como narrativa política 
transmedia a través del estudio de las publicaciones de las cuentas de Insta-
gram oficiales del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Casa Rosada 
y el Frente de Todos durante los primeros 100 días de gobierno argentino de 
Alberto Fernández.

El trabajo persigue como objetivos específicos identificar los cinco princi-
pios de la narrativa mítica aplicados a la política (Riorda y Rincón, 2016), ca-
tegorizar las particularidades de uso transmedia de cada cuenta y describir 
el rol de las audiencias en la conformación de las NPT como protagonistas en 
el proceso de difusión. 
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2. Referencias teóricas

2.1. Transmedia storytelling: el poder de contar historias

El transmedia storytelling nace como concepto académico en el año 2003 de la 
mano de Henry Jenkins para clarificar el desarrollo de una serie de narrati-
vas contadas a través de múltiples medios que irrumpieron en la industria 
del entretenimiento.

En un artículo publicado en Technology Review, Jenkins (2003) explica que 
una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas 
y que cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totali-
dad. También manifiesta que los medios aportan lo mejor de sus característi-
cas y que cada entrada a la narración debe ser independiente y debe aportar 
un nuevo elemento a la historia. 

El estudio de narrativas transmedia fue creciendo y complementándose 
con los aportes de investigadores como Carlos Scolari (2013) que sostiene 
que son un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación. O el de Irigaray quien define al trans-
media storytelling como «un nuevo sistema estético, narrativo y tecnológico 
personalizado, que pone en contacto obras diferentes, imbricadas y accesi-
bles desde diferentes puntos de la historia» (2017: 41). 

En definitiva, son piezas narrativas que enuncian una historia de forma 
diversa y complementaria, a través de diferentes medios y plataformas, don-
de cada uno aporta al relato. 

2.2. Participación de audiencias: públicos activos y comprometidos

Para el «padre de las narrativas transmedia», Jenkins, la participación activa 
de los públicos y su compromiso con las historias resulta fundamental para 
pensar en estos nuevos relatos. Las audiencias activas y movilizadas generan 
«(...) nuevas formas de cultura participativa que convierte al consumo de me-
dios en un proceso colectivo» (2008: 15). 

La «Cultura Participativa» en la era digital amplía el acceso a los medios 
de producción y circulación cultural (gracias a herramientas, como las redes 
sociales, accesibles y fáciles de utilizar) en diversas comunidades y a través 
de ellas, sin embargo, un punto central a mencionar es que cambia la estruc-
tura de la propiedad mediática. 

Asimismo, las potencialidades del mundo digital y la convergencia cul-
tural clarifican el accionar de estos estos públicos comprometidos y activos 
en el desarrollo de los contenidos y los denominan «prosumidores». Tal y 
como sostiene Jenkins (2013): «a medida que el contenido se propaga, se va 
rehaciendo: ya sea literalmente a través de formas de sampling y remix, o 
figuradamente, mediante su inserción en diálogos en curso a través de la di-
versidad de plataformas» (p. 51). 
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En el mismo sentido, Shirky (2005) agrega: «Cada vez que un nuevo con-
sumidor se une a este paisaje mediático, un nuevo productor se le une tam-
bién, ya que el mismo equipo - teléfonos y ordenadores - te permite consumir 
y producir. Es como si al comprar un libro te añadieran una imprenta gratis» 
(p. 177). 

2.3. Comunicación gubernamental y mito de gobierno: claves para la construcción 
de un relato político.

La comunicación política, especialmente la comunicación gubernamental, 
es la principal herramienta para entablar, fortalecer y hacer prosperar vín-
culos y manifestaciones de poder real entre los gobernantes y la ciudadanía, 
pues tal y como explica Mario Riorda (2008): «si la comunicación guberna-
mental no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena 
gestión» (p. 4).

«Cuando se habla de comunicación gubernamental se hace re-
ferencia a la comunicación de los gobiernos ejecutivos sin dis-
tinción de niveles (nacional, regional, provincial, local, etc. ) o 
actores dentro de ese poder, excluyendo, por cierto, a todo lo que 
sea sector público no gubernamental, como gran parte de las em-
presas públicas, por caso. Ello incluso debe ser relativizado en 
contextos altamente presidencialistas y con baja calidad institu-
cional, en donde mucho de la comunicación gubernamental se 
expresa - paradójicamente - desde el sector público no guberna-
mental» (Riorda, 2011: 106)

Al respecto de la comunicación gubernamental, el mito de gobierno es un 
elemento estratégico de la comunicación de gobierno pues, como sostienen 
Elizalde, Fernandez Pedemonte y Riorda (2006), tiene la habilidad de inser-
tar poder en el lenguaje. 

«El mito de gobierno hace referencia al proyecto general del go-
bierno una vez que éste ha sido apropiado por la ciudadanía. vi-
sión general, proyecto general de gobierno, norte estratégico (...) 
el concepto de mito los incluye y, más aún, los trasciende en tanto 
representa lo mismo que los sinónimos descritos, solo que incluye 
la condición de apropiación desde la ciudadanía » (Riorda, 2006: 
36)

Como ya se mencionó, para la gestión gubernamental, el mito de gobierno 
aporta legitimidad a las autoridades y a las acciones realizadas por ellos. «El 
mito de gobierno es la herramienta de la comunicación gubernamental que 
permite crear consensos, en tanto que vincula al ciudadano con el gobierno y 
lo hace sentir parte de él» (Edelman, 1991: 44). 

Mario Riorda y Omar Rincón (2016) profundizan en el análisis de la comu-
nicación gubernamental y del mito de gobierno y postulan cinco principios 
que identifican la narrativa mítica aplicada a la política. 
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a) Participantes: comúnmente representados por un héroe, una comuni-
dad, un concepto. 

b) Lugar: un viaje, el pueblo de procedencia, el lugar donde se lleva a cabo 
la acción. 

c) Ideal: la ideología inmersa en la narrativa que explica por qué el héroe 
lleva a cabo determinado acto. 

d) Lenguaje único: codificado, cargado de significado. 

e) Historia que nunca termina: un continuo que se interpreta y resignifica. 

Estos principios constituirán categorías fundamentales a la hora de ana-
lizar las narrativas políticas transmedia propuestas en el corpus de esta in-
vestigación. 

2.4. El uso político de las redes sociales

Las redes sociales se tornaron puntos de contacto preferentes entre repre-
sentantes y representados para dar paso a una nueva gobernanza, más abier-
ta y participativa. Según Riorda y Conrero (2016), «la incorporación y la uti-
lización de los medios digitales están produciendo cambios en la manera de 
funcionar de las administraciones públicas, especialmente en lo que refiere 
a las nuevas interacciones, nuevos roles y perfiles, nuevas formas de trabajo 
y cambios en los modelos organizativos» (p. 2). Sin embargo, como afirma 
Luciano Galup (2019): «no se trata de gestionar estrategias de comunicación 
y datos para sacar el mayor provecho electoral, sino de pensar las formas en 
que la comunicación política contribuye a la gestión de gobierno y a definir el 
vínculo de los ciudadanos con sus representaciones» (p. 24). 

Al respecto, Jaime Durán Barba hace hincapié en los nuevos requerimien-
tos comunicacionales entre los ciudadanos y los gobernantes, resaltando su 
carácter de permanente y explicativo: «los gobernantes pueden y deben co-
municarse de manera permanente con los ciudadanos para explicar sus pro-
puestas y demandar su apoyo» (2009: 34), y agrega que esta comunicación 
debe darse de forma masiva y sin intermediarios. 

Malena Dip (2017) resalta que los ciudadanos en redes sociales son ac-
tivistas y no militantes, quieren relacionarse, no se conforman con ser tra-
dicionales receptores, por el contrario, quieren participar. Y agrega, «aún a 
nivel individual, los usuarios desde sus computadoras personales o disposi-
tivos móviles, pueden tener una participación activa en temas importantes 
y, de esta manera, influir en la toma de decisiones políticas. Estas nuevas he-
rramientas utilizadas concretamente pueden transformarse en un legítimo 
contrapeso para el poder que ejercen los gobiernos» (2020: 245). 

Antoní Gutierrez Rubí (2012) complementa los postulados de Dip y resalta 
el poder que posee hoy la ciudadanía digital para influir en las agendas. 
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«Los ciudadanos organizados son capaces de influir en la agen-
da política y obligan a los medios de comunicación de masas a 
escuchar la voz de la calle. Hablamos de una nueva ciudadanía 
digital, de nuevos actores sociales que irrumpen en el panorama 
mediático y en la construcción de esa agenda pública, con inusi-
tada fuerza, legitimidad y visibilidad de un fenómeno creciente, el 
de la política vigilada» (p. 10). 

Es por ello que, como reafirma Galup (2019): «la tarea es, fundamental-
mente, profesionalizar las formas en que los gobiernos cuentan historias y 
comunican políticas públicas» (p. 24).

2.5. Narrativas Políticas Transmedia: cuando la historia legitima

Según Mario Riorda (2017), «las redes sociales son usadas para difundir una 
síntesis promocional de las políticas públicas por parte de los gobernantes» 
(p. 1), y en ello, el desarrollo de las Narrativas Políticas Transmedia como 
herramientas para acercar el relato a la ciudadanía resultan fundamentales. 

Como afirma Carlos Scolari (2015), las narrativas transmedia también sir-
ven para hacer política e incidir en el imaginario social, con nuevas ideas y 
propuestas. «El misterio, lo inacabado, el humor, los controvertido o rumores 
son grandes motores narrativos que se pueden utilizar en el activismo social 
y político» (Scolari, 2015: 13). 

Las Narrativas Políticas Transmedia, según Cárcar Benito (2015), impri-
men formas identitarias de plantear historias estimulando la actividad social 
y política, pues no se trata de generar la historia en sí, sino del engagement 
que genera en las audiencias/votantes. Al respecto, sostiene que este tipo de 
narrativas representan creatividad electoral gratuita, es decir, productos di-
námicos colaborativos en red, generados por los propios votantes, resaltan-
do las particularidades del relato político que a su comunidad se interesa o 
moviliza. 

Por eso que, en adición a lo anteriormente mencionado, Eugénie Richard 
(2011) agrega sobre las NPT: «esta tendencia a crear historias que se basan 
en los imaginarios colectivos para convencer con mayor facilidad e incenti-
var a los que escuchen a actuar de tal manera es particularmente aprovecha-
da durante las campañas electorales» (p. 3). 

3. Diseño metodológico
Para abordar el análisis del concepto «Argentina Unida» como Narrativas Po-
líticas Transmedia se realizó una investigación aplicada de nivel descriptivo. 

El enfoque metodológico fue cualitativo y las técnicas de investigación 
utilizadas fueron el análisis de contenido para categorizar los elementos que 
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componen la NPT en el posteo, y el análisis del discurso para el análisis na-
rrativo y transmedial propiamente dicho.

Para trabajar las técnicas de análisis de contenido y análisis del discurso 
se procedió a elaborar un cuadro de análisis con las variables presentadas en 
el siguiente apartado. A partir de ello, la recolección de datos permitió identi-
ficar y categorizar el contenido de acuerdo a cada una de éstas y del indicador 
construido, contribuyendo a realizar un recorte específico de los elementos 
estudiados dentro del corpus. 

Posteriormente, los propios indicadores analizados fueron trabajados 
desde la perspectiva del análisis del discurso, en especial, aquellos que refie-
ren a la construcción discursiva del mito de gobierno. 

3.1. Variables analizadas

Las variables son características observables de algo que son susceptibles de 
adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías (Freeman, 
1971). En este caso, de cada uno de los objetivos específicos propuestos como 
guías en esta investigación, se trabajó una variable precisa para el análisis 
del corpus especificado. Éstas fueron: 

• Principios de la narrativa mítica aplicados a la política.

• Elementos constitutivos de los posteos en Instagram.

• Rol de las audiencias.

Como se precisó anteriormente, cada una de estas variables puede adop-
tar diferentes valores analíticos que reflejan un aspecto del objeto de estudio. 
Es por ello que, para su correcta interpretación y previo a la aplicación de 
las técnicas de análisis, se procedió a operacionalizarlas, es decir, construir 
indicadores más precisos que den cuenta de la realidad empírica detallada 
de los valores que adoptan las variables. 

De las variables seleccionadas se conformaron una serie de indicadores 
teóricos y analíticos creados específicamente para la investigación. A modo 
de síntesis se presentan en la siguiente tabla.

Tabla I. Presentación de Variables y construcción de Indicadores.

Variables Indicadores

Principios de la narrativa mítica aplicados a la política
(indicadores construidos con elementos teóricos  
desarrollados por Omar Rincón y Mario Riorda)

Participante
Lugar
Idea
Lenguaje
Historia

Elementos constitutivos de los posteos
(indicadores construidos analíticamente para este trabajo)

Copy
Pieza gráfica/audiovisual 
Número de interacciones y/o reproducciones
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Variables Indicadores

Rol de la audiencia
(indicadores construidos analíticamente para este trabajo)

Multiplicar producción externa (Compartir)
Multiplicar y apropiar producción externa (Compartir y Comentar) 
Producción propia (Elaborar pieza de comunicación propia)

Fuente: elaboración propia.

3.2. Corpus seleccionado

El corpus que se propone analizar, es decir, la selección de textos con los que 
se trabajará, está conformado por sesenta (60) posteos totales de las cuentas 
oficiales en la red social Instagram de @alferdezok, en adelante Cuenta «A»,  
@frentedetodos, en adelante Cuenta «B», @casarosadaargentina, en adelan-
te Cuenta «C», publicados durante los primeros 100 días de gobierno (del 10 
de diciembre del 2019 al 18 de marzo del 2020) y que refieran al concepto de 
«Argentina Unida».1

4. Resultados
En este apartado se presentarán los resultados obtenidos del estudio de las 
variables previamente mencionadas. El análisis y la interpretación del mate-
rial será abordado de acuerdo a las variables propuestas y a sus indicadores. 

Asimismo, cabe mencionar que la diferenciación entre cuentas analiza-
das (todas conformar el corpus final) solo será mencionada en términos com-
parativos como parte del análisis de las variables.2

4.1. Principios de la narrativa mítica aplicados a la política 

1) Participante

Analizando específicamente el principio de «participante» en la narrativa 
mítica aplicada a la política, encontramos, en todas las cuentas analizadas, la 
figura del presidente Alberto Fernández como participante central. 

A lo largo del análisis de las cuentas, se puede observar que las cualidades 
vinculadas al mismo van evolucionando cronológicamente. De ser el héroe 
conciliador, cuando aún el análisis de los resultados electorales estaban en 
boga, a ser el héroe gestor al presentar las primeras políticas implementadas 

1. Asimismo, se considera aceptable para el análisis que los subcorpus propios de cada cuenta sean 
cuantitativamente diferentes, es decir, que cada cuenta representa un perfil analítico disímil, abogan-
do por estrategias específicas para el abordaje transmediático del concepto «Argentina Unida». En 
otras palabras, las diferentes cuentas estudiadas pueden presentar un número de posteo analizados 
diferentes entre sí, sin que ello repercuta en el análisis final del corpus. 
2. La tabla de recolección de datos (producción propia) está disponible en el Anexo como herramien-
ta para futuras investigaciones. 
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o hasta el héroe defensor de los derechos humanos, al vincularse con orga-
nismos sociales por mencionar algunos ejemplos.

Específicamente hablando, durante el primer mes de mandato, las narra-
tivas construyen al participante como «héroe de la unidad» referenciando 
puntualmente a su capacidad de generar consensos y de posarse como una 
figura transversal a la política nacional. 

Audiovisual 1. Día: 12 de Diciembre 2019. 

Fuente: Cuenta @alferdezok. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B5-aM6-gC29/

Ya entrando al año 2020, la imagen del participante se asocia al carácter 
de gran gestor, inclusive vinculado a los principales líderes mundiales como 
el Papa Francisco, los presidentes Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, y la 
canciller Angela Merkel, entre otros.

Audiovisual 2. Día: 7 de febrero 2020.

Fuente: Cuenta: @alferdezok. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B8R0lV4AulW/

https://www.instagram.com/p/B5-aM6-gC29/
https://www.instagram.com/p/B8R0lV4AulW/
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Cabe resaltar que la cuenta de Instagram oficial del presidente Alberto 
Fernández (@alferdezok) retrata discursivamente las NPT en primera perso-
na del singular. Es decir, aborda las narrativas desde una posición persona-
lista, vivencial y autorreferencial del presidente como protagonista.

Imagen 1. Día: 10 de diciembre de 2019.

Fuente: Cuenta @frentedetodos. Día: 10 de diciembre de 2019.

Imagen 2. Día: 11 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta @frentedetodos. Día: 11 de diciembre 2019.
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Imagen 3. Día: 4 de marzo 2020.

Fuente: Cuenta: @frentedetodos. Día: 4 de marzo 2020.

Por su parte, la cuenta oficial del Frente de Todos (cuenta «B»), al igual que 
la cuenta personal (cuenta «A»), caracteriza la imagen del presidente Fer-
nández en torno a un liderazgo de unidad, consenso y transversalidad que 
ya se mencionó. También, con el pasar de los primeros meses de gestión, se 
transforma en la de líder hacedor, gran gestor. Sin embargo, a diferencia de 
las cuentas «A» y «C», el Frente de Todos avanza en la construcción de un 
perfil presidencial alejado de la investidura propia del cargo.

Imagen 4. Día: 13 de febrero 2020.

Fuente: Cuenta: @casarosadaargentina. Día: 13 de febrero 2020.
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Imagen 5. Día: 14 de febrero 2020.

Fuente: Cuenta: @casarosadaargentina. Día: 14 de febrero 2020.

Apelando a una referenciación más directa, en la cuenta «B» se presenta 
como «Alberto», un compañero de militancia más, humanizando el cargo y 
personalizando la figura presidencial. Al respecto, diversos elementos cons-
titutivos de los posteos dan cuenta de esto: los copies, las piezas que com-
ponen los recursos gráficos digitales y hasta las producciones audiovisuales 
donde se apela a un relato testimonial de la ciudadanía. En todos se lo pre-
senta como «Alberto» a secas.  

Por el contrario, la cuenta de Casa Rosada (cuenta «C»), apela a la identi-
ficación de la imagen del presidente Fernández, participante de sus narra-
tivas, como la máxima autoridad nacional, haciendo constante referencia a 
su cargo e investidura. En ello, y a comparación de las cuentas anteriores, en 
la cuenta «C» identificamos pocas referencias respecto a la imagen del pre-
sidente como referente de la unidad nacional. No obstante, sí se evidencia la 
construcción de un perfil de gestor/hacedor. Esto debiera estar directamente 
relacionado con la temática de los posteos, evidenciando gestiones guberna-
mentales y políticas públicas tratadas. 

Finalmente, algo a destacar es que solo en la cuenta «B» se hace referencia 
a la figura política de la vicepresidenta, Cristina Fernández, también como 
participante. 

Al igual que con la imagen presidencial, la cuenta del Frente de Todos re-
presenta a la vicepresidenta en su carácter de lideresa popular, alejada de la 
investidura del cargo. En la mayoría de las referencias realizadas, Cristina 
Fernández aparece junto al presidente Fernández, en un tándem. Solo en es-
casas ocasiones se la referencia en su individualidad.
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Imagen 6. Día: 11 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta @casarosadaargentina. Día: 11 de diciembre 2019.

Imagen 7. Día: 12 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta @frentedetodos. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B5-fgp6gzfb/

https://www.instagram.com/p/B5-fgp6gzfb/
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2) Lugar

La construcción de toda narrativa mítica aplicada a la política precisa de 
un «lugar» desde donde desplazarse, radicarse o provenir. No obstante, este 
no precisamente se refiere a un lugar físico, sino que también entra dentro de 
la categorización teórica de este indicador: un viaje, un pueblo de proceden-
cia, un lugar donde se desarrolla la acción. 

En el caso del corpus analizado, las tres cuentas comparten en su desarro-
llo el «lugar». Primeramente, este siempre es Argentina, es decir, la nación 
como territorio federal y republicano. En este punto, se destaca el hecho de 
que en su mayoría, los posteos no representan territorialidades regionales o 
locales como pueden ser especificaciones de provincias o ciudades. 

Posteriormente, algunas cuestiones evidenciadas en el análisis fueron las 
referencias a sitios físicos y simbólicos de remarcada trascendencia para la 
historia y política argentina. Este es el caso de, por ejemplo, Plaza de Mayo, 
epicentro de grandes concentraciones, que a lo largo de la historia ha congre-
gado a la ciudadanía y visibilizado hechos, temáticas y problemáticas. Orga-
nizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo representan el ejemplo 
más emblemático de los mencionados. 

 3) Ideal

El ideal que se reconoce en las narrativas y que todas las cuentas compar-
ten refieren, en un inicio, al presidente Alberto Fernández y sus atributos de 
liderazgo. 

Como ya se desarrolló en el apartado anterior, la construcción narrativa 
en torno a la figura del presidente Fernández es particular en cada una de 
las cuentas, pero las tres resaltan el carácter central del líder de unidad. Esta 
particularidad identitaria y diferencial encuentra sustento, también, en el 
ideal conformado en torno a la «grieta» y a las históricas construcciones so-
ciales devenidas en torno a la división social, cultural, partidaria, entre otras. 

En otras palabras, los atributos de liderazgo asociados a la figura presi-
dencial construyen su soporte en el ideal de la división social «peronista - an-
tiperonista»; «izquierda - derecha», e inclusive dentro del propio peronismo 
como movimiento nacional.

Por otro lado, y como ya se anticipó, en las narrativas analizadas también 
está presente el ideal construido en torno a la visión de que los gobiernos pe-
ronistas impulsan Estados benefactores, con políticas sociales que promue-
ven el bienestar social, económico y cultural, sobre todo, en la clase trabaja-
dora y personas más humildes. 

En este punto, se podría definir a este como el ideal que sustenta las narra-
tivas enunciadas en el lapso de tiempo comprendido entre finales del primer 
mes de gobierno y hasta el fin del periodo analizado. 

Al respecto, se utilizaron diferentes recursos y elementos constitutivos de 
los posteos para dar cuenta de esto, acompañando también el mensaje dife-
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rencial referido a la gestión del expresidente, Mauricio Macri (2015-2019) y 
su legado político.

Finalmente, solo en contados posteos presentes en las tres cuentas, se 
presume la vinculación de los gobiernos kirchneristas y su compromiso con 
la defensa de los derechos humanos, especialmente vinculados a los hechos 
acontecidos durante la última dictadura cívico-militar que vivió Argentina, y a 
la consagración de derechos sociales, como la Ley de Identidad de Género, san-
cionada durante el gobierno presidencial de Cristina Fernández en el año 2012. 

4) Lenguaje/palabras clave

En el corpus analizado se evidencian algunas frases o palabras clave que 
dan cuenta de lo previamente desarrollado. 

En primer lugar, la construcción discursiva que proyecta la imagen del 
presidente Fernández como héroe de la unidad. Al respecto, y como ya se 
mencionó, se debe tener en cuenta que esta construcción será particular de 
acuerdo a la cuenta que se analice. Algunos ejemplos de esto son: 

«Quiero ser el presidente de la escucha, del diálogo, del acuer-
do (...)»; «(...) sin distinciones (...)»; «Unidos llegamos (...)»; «Ar-
gentina unida, de pie y en el mundo».; «Unir nuestro esfuerzo»// 
«Trabajar juntos» (Citas extraídas del corpus seleccionado de las 
Cuenta «A» y «B»).

Asimismo, la apelación a la imagen del presidente va cambiando hacia la 
de gran hacedor y algunas de las frases utilizadas fueron: 

«Argentina unida, de pie y en el mundo»; «Ocuparse de los más 
postergados es empezar a ocuparnos de todos»; «(...) llegamos al 
Gobierno para atender a los que en peor situación están, porque 
ellos son la urgencia de la Argentina»; «Empezamos por los que 
más nos necesitan para llegar a todos» (Citas extraídas del cor-
pus seleccionado de las Cuenta «A», «B» y «C»).

Al respecto de la figura de la vicepresidenta, Cristina Fernández, las alo-
cuciones mencionadas refieren a la lógica del propio relato peronista. Ejem-
plo de esto es:

«La lealtad entre la política y el pueblo es a dos puntas. Los pue-
blos no son zonzos ni tontos. Conciben a la lealtad con aquellos 
dirigentes que sienten que los defienden y representan»; «La his-
toria siempre la terminan escribiendo, más temprano o más tar-
de, los pueblos» (Citas extraídas del corpus seleccionado de la 
Cuenta «B»).

También, específicamente en la cuenta «B», se identifican apelaciones a 
construcciones simbólicas del movimiento peronista y emulando la mística 
del regreso de Perón tras el exilio. Algunas de ellas son: 

«Vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie 
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para que comience a caminar paso tras paso con dignidad rumbo 
al desarrollo con justicia social»; «Volvimos y vamos a ser mejo-
res» (Citas extraídas del corpus seleccionado de las Cuentas «A» 
y «B»).

Estas dos frases fueron enunciadas por el propio presidente Alberto Fer-
nández en su acto de asunción. También se identifican palabras o frases sus-
tanciales que tiene relevancia por sí solas como: «Lealtad», «Pueblo», «Hu-
mildes», y «Para todos». 

Por otro lado, la referencia al Estado de bienestar propuesto por la gestión 
de Alberto Fernández apela a dos tipos de enunciados. En primer lugar, aque-
llos propios del relato oficial, que dan cuenta de la motivación política que 
lo sustenta, y que serían el puntapié para fundamentar el mito de gobierno 
que se estaría gestando. Y, por otro, la nominación que adoptan las políticas 
públicas implementadas. 

Algunos ejemplos del primer caso son: 

«Reactivar obras para una Argentina unida»; «Terminemos el año 
tendiéndoles la mano a quienes más lo necesitan. Empecemos 
por los últimos para llegar a todos»; «Cuidar los precios es cuidar 
el bolsillo de las familias»; «Todos tengamos acceso a los alimen-
tos» (Citas extraídas del corpus seleccionado de las Cuentas «A» 
«B» y «C»).

Un dato a tener en cuenta sobre las grandes iniciativas puestas en marcha 
a lo largo de los primeros 100 días de gestión, y que acompañan el desarrollo 
de este mito de gobierno instalado a través de las NPT, es que su denomina-
ción refiere a tres asociaciones discursivas:

• La pragmática del hacer: Argentina Hace (plan de obras);

• La intervencionista del Estado benefactor: Precios Cuidados (regulación 
de precios de la canasta básica alimentaria); Ley de Solidaridad y Reactivación 
Productiva (para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, 
entre otros); Argentina Contra el Hambre (Consejo Federal);

• Y la nacionalista: Tarjeta AlimentAR (Tarjeta de compra de alimentos para be-
neficiarios de la AUH); Programa RemediAR (acceso gratuito a medicamentos). 

Por otro lado, destacan los verbos empleados para exponer la implemen-
tación de determinadas políticas públicas presentadas dentro de un encua-
dre con cierta historicidad. «Creado por Alfonsín en 1984, impulsado por 
Néstor y Cristina hasta 2015, desmantelado por Macri en 2016. Hoy vuelve a 
ponerse en marcha el #PlanNacionalDeLecturas».

Finalmente, también se identifican referencias alusivas a las negociacio-
nes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda externa adoptada 
durante la gestión presidencial de Cambiemos. En primer lugar, las narrati-
vas aluden al apoyo internacional obtenido por el presidente durante su gira 
por Europa. «El presidente Alberto Fernández culminó hoy una gira por Eu-

https://www.instagram.com/explore/tags/plannacionaldelecturas/
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ropa en la que fue recibido por el papa Francisco y los primeros mandatarios 
de Italia, Alemania, España y Francia, que brindaron su apoyo a la Argentina 
en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional». 

Y, en segundo lugar, a la resignificación del pago de la deuda y la gestión 
de Néstor Kirchner, tras la crisis del 2001. «Regresamos de una gira por Eu-
ropa en la que nuestro país recibió importantes apoyos para renegociar la 
deuda con el Fondo Monetario y poder volver a crecer». 

Cabe mencionar que solo las Cuentas «A» y «C» realizaron posteos de 
cobertura a la gira internacional. Por su parte, la cuenta «B» avanzó en una 
batería de posteos específicos, utilizando el #DeudaInsostenible y #Deuda-
Macrista para abordar la temática. En este punto, estos quedaron fuera del 
análisis por no hacer referencia a las NPT que abordaron el concepto «Ar-
gentina Unida». 

5) Historia

En las narrativas míticas, la historia es el elemento constitutivo funda-
mental que se presenta como un continuo resignificante de hechos sociales y 
culturales. En este caso, la construcción histórica de la grieta, anteriormente 
mencionada, es un continuo presente desde principios del siglo XIX con los 
unitarios y federales.

En este caso y para el análisis presente, se utiliza el concepto de la grieta 
para mostrar las aptitudes del presidente Fernández y asociarlas a las figuras 
históricas de líderes de la unidad, consagrados por la historia argentina.

En primer lugar y a nivel social, se trabaja para asimilar la imagen pre-
sidencial a la del expresidente Raúl Alfonsín, presidente del retorno a la de-
mocracia, líder conciliador, generador de consensos y, sobre todo, captador 
del apoyo transversal de los diferentes espacios políticos para dar inicio al 
periodo democrático en el país.

A nivel partidario, el aspiracional es vincular el liderazgo del mismísimo 
expresidente Juan Domingo Perón, líder indiscutido del movimiento, cen-
tralizador de los diferentes sectores que lo componen, con el del presidente 
Fernández. 

En ambos casos, el concepto a resignificar radica en el hecho de «regre-
sar». En primer lugar, el regreso de un «Estado presente», impulsando, como 
ya se mencionó, acciones a través de un Estado benefactor que acompañe 
el progreso de la ciudadanía. Y, en segundo lugar, haciendo específicamente 
alusión al regreso del peronismo como conducción del gobierno nacional, 
liderando la Cámara de Senadores y conduciendo muchas de las provincias y 
ciudades más importantes del país. 

Por otro parte, y específicamente hablando de los posteos realizados en 
torno al viaje del presidente Fernández a Rosario, la bandera como máximo 
símbolo patrio comienza también a referenciarse dentro de la construcción 
del «Argentina Unida». 
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Cabe destacar que hasta ese momento no se había tomado ningún otro 
símbolo patrio explícito para esta asociación. Solo en la construcción de la 
imagen de marca del concepto «Argentina Unida» se evidencian los colores 
patrios y su aplicación en logotipo de un corazón que proyecta la bandera 
nacional con el sol en el medio. 

Asimismo, en estas narrativas se observa la referencia a la utilización de 
la bandera como elemento unificador del sentir nacional y a la figura del pró-
cer argentino Manual Belgrano y su aporte histórico en la conformación de 
la República. 

5. Elementos constitutivos de los posteos
Si bien cada cuenta fue analizada en su singularidad, las tres presentan simi-
litudes en cuanto a los elementos constitutivos de los posteos que se refieren 
al concepto «Argentina Unida». 

1) Copies

A nivel textual, los copies, es decir, el texto que acompaña la fotografía, vi-
deo o meme con un mensaje, fueron utilizados en casi la totalidad de los pos-
teos. El estudio discursivo de su contenido está incluido dentro del análisis 
de la variable 1. Sin embargo, como particularidad de uso transmedia, cabe 
destacar la aplicación de hashtags y emojis como elementos categóricos que fa-
vorecieron la búsqueda, la instalación de temáticas y la asociación visual, en 
el caso de los emojis, con determinados simbolismos. El caso de la bandera ar-
gentina, el sol y los colores como símbolos patrios es el ejemplo más evidente.

Imagen 8. Ejemplo: #Hashtags. Día: 10 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta: @alferdezok. 
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Imagen 9. Ejemplo #Hashtag. Día: 7 de enero 2020.

Fuente: Cuenta: @casarosadaargentina.

Imagen 10. Ejemplo: emoji. Día: 17 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta: @frentedetodos. 

2) Pieza gráfica, visual o audiovisual

En las tres cuentas estuvieron presentes los elementos centrales de ima-
gen fotográfica, producción audiovisual y recurso gráfico (infografía, flyer). 
Sin embargo, no se encontró relación directa con respecto a la elección de su 
uso y la estrategia narrativa transmedia vinculada entre las cuentas. 
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A nivel fotográfico, su aplicación fue siempre testimonial con imágenes 
del presidente en diversos sitios, montando situaciones de interacción y 
acompañado de referentes locales, internacionales, líderes sociales, ciuda-
danos, entre otros. En muchas ocasiones, se emplearon productos gráficos 
impresos (lonas, banners, etc.) para reforzar visualmente la asociación entre 
la figura presidencial y el concepto «Argentina Unida».

Imagen 11. Día: 10 de diciembre 2019.

Fuente: Cuenta: @frentedetodos. 

Imagen 12. Día: 25 de enero 2020.

Fuente: Cuenta: @alferdezok.
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En cuanto a la utilización de recursos audiovisuales, de la selección de 
tomas empleadas para su conformación se puede deducir que la estrategia 
audiovisual tiene un fuerte anclaje testimonial, acudiendo a la experiencia 
de terceros (ciudadanos, beneficiarios de políticas determinadas, etc.) para 
retratarla. 

Los videos fueron trabajados en un formato propio de la red social Ins-
tagram (vertical), con lo cual, también se puede asumir que la estrategia fue 
pensada exclusivamente para esa red. 

Al analizar las piezas gráficas digitales (flyers, infografías, etc) encontra-
mos que en solo la Cuenta «C», empleó recursos como estos para sus posteos. 
Al respecto, dentro de su composición gráfica se identifican componentes 
como: texto, isologotipo del Frente de Todos; isologotipo de Argentina Unida; 
fotografías, iconografía visual y colores propios del manual de marca. 

Algunas particularidades de uso responden a las tendencias de diseño 
gráfico: poco contenido textual, iconografía visual que acompaña y ordena, 
colores plenos dentro y la utilización del sello gubernamental (Argentina 
Unida –con el logo de corazón, similar al like de las redes sociales–) en las 
piezas gráficas partidarias del FdT. 

Audiovisual 3. Ejemplo: Día: 6 de enero 2020.

Fuente: Cuenta: @casarosadaargentina. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B6-3io3Bw_7/

https://www.instagram.com/p/B6-3io3Bw_7/


92 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 70-97

Narrativas Políticas Transmedia como herramientas de 
comunicación gubernamental: caso «Argentina Unida».

María Constanza Berzal

Audiovisual 4. Día: 11 de enero 2020.

Fuente: Cuenta: @alferdezok. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B7Ms4GbAqai/

Audiovisual 5. Día: 17 de enero 2020.

Fuente: Cuenta: @fretedetodos. Para reproducir el video puede hacer click en: https://www.instagram.com/p/B7a_CZwgRja/

https://www.instagram.com/p/B7Ms4GbAqai/
https://www.instagram.com/p/B7a_CZwgRja/
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En muchos casos, las piezas fueron posteadas en formato carrete, es de-
cir, como álbum, con lo cual, al igual que en las producciones audiovisuales, 
se podría decir que fueron ideadas específicamente para esta red social.

3) Número de interacciones o reproducciones

Por otro lado, analizando los niveles de interacción, los «me gusta» y can-
tidad de reproducciones, solo por mencionar alguno de los indicadores pro-
pios de la red social, la Cuenta «C», es decir, la cuenta del organismo guberna-
mental Casa Rosada, es la que menos recibió. En promedio, obtuvo 2.409 «me 
gusta» y 15.554 reproducciones durante los primeros 100 días de gestión. Le 
sigue la Cuenta «B», la cuenta oficial del Frente de Todos, con un promedio de 
interacción de 15.415 «me gusta» y 41.775 reproducciones. Y la cuenta que 
más interacción obtuvo fue la cuenta personal del presidente Alberto Fer-
nández, con 41.775 «me gusta» y 26.4220 reproducciones promedio en los 
primeros 100 días de gobierno. 

Si bien estos datos permiten hacer un análisis elemental del número de «me 
gustas» y reproducciones obtenidas por cada cuenta, contribuye a resaltar la 
postura de la creciente personalización de la política. Sin embargo, resulta im-
posible realizar una comparación objetiva entre las cuentas por la disparidad 
en la cantidad de seguidores orgánicos y en la cantidad de posteos realizados. 

Asimismo, no sería factible medir el nivel de interacción que tracciona 
cada autoridad o referente de la política nacional por la aplicación del propio 
algoritmo de Instagram y su incidencia en cuanto a la utilización de formatos 
específicos. 

6. El rol de las audiencias en la conformación de las NPT
El rol de las audiencias en la conformación de las narrativas políticas trans-
media en torno al concepto «Argentina Unida» estuvo asignado a: «Multipli-
car y apropiar producción externa (compartir y comentar)». La capacidad 
de la ciudadanía de incidir en las producciones de contenido resultó inexis-
tente, no obstante, la competencia de apropiarse del contenido y difundirlo 
(compartir), como así también, generar conversaciones en torno al mismo en 
el canal oficial donde fue publicado, fue permanente. 

Esto resulta evidente en las métricas analizadas anteriormente, referidas 
a la cantidad de «me gusta» y reproducciones que obtuvieron las diferentes 
cuentas. 

Otro aspecto a destacar en el análisis del rol de las audiencias es que la 
totalidad del corpus analizado presenta producciones realizadas exclusiva-
mente desde la lógica gubernamental, es decir, desde los equipos de comu-
nicación oficiales. Sin embargo, que no se hayan posteado producciones ciu-
dadanas, remixes de producciones gubernamentales, entre otras, no implica 
que estas no se hayan realizado. 
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En la actualidad, al postear piezas audiovisuales, la propia red social ad-
vierte que las mismas pueden ser libremente utilizadas para remixes, re-
ediciones, etc. En otras palabras, con el avance de las versiones del propio 
Instagram, la lógica transmedia de producción de contenido comienza a inte-
grarse a la modalidad de uso y consumo, siendo esta red social un canal que 
propaga el contenido posteado, facilita la interacción y, además, fomenta la 
producción colaborativa de nuevas piezas.

7. Conclusión: ¿fue realmente #ArgentinaUnida una Narrativa 
Política Transmedia?

Las narrativas transmedia se fundan en tres pilares: la historia/narrativas/
storytelling propuesta, las plataformas o cuentas utilizadas y las audiencias 
comprometidas. 

A lo largo de este trabajo se describió el círculo que conforman estos ele-
mentos y cómo operan en la constitución de las narrativas transmedia. La 
historia que conmueve, emociona o compromete, las audiencias activas que 
la apropian y las plataformas que facilitan su divulgación y generación de 
contenidos que complementan al primer relato. 

El elemento emocional es quizás el punto más trascendental a la hora de 
concebir las transmedialidades, pues en él reside la capacidad de instalación 
en el propio imaginario colectivo de las comunidades.

«Uno de los principales objetivos que tiene el storytelling es generar algún 
tipo de sentimiento o emoción en las personas ya sea alegría, tristeza, miedo; 
la idea es que la persona se sienta identificada con ese «algo» que genere em-
patía, lograr que los que estén del otro lado digan: «Sí a mi me pasó». Deben 
llamar la atención, movilizar al usuario». (Malena Dip, 2020: 182). 

El concepto de «unidad» propuesto en el eslogan «Argentina Unida», ape-
la, en términos discursivos, a muchos relatos históricos que refieren a la uni-
dad nacional. La unidad ciudadana para afrontar tiempos complejos, unidad 
peronista, unidad política. El relato comenzó a construirse durante el perio-
do electoral hasta llegar a materializarse como eslogan gubernamental en la 
etapa de formalización del gobierno. Ahora bien, ¿el relato fue lo suficiente-
mente trascendental como para ser un potencial mito de gobierno?

Los mitos surgen de relatos que contienen, como ya se mencionó, prin-
cipios de la narrativa mítica aplicados a la política. Estos se construyen por 
etapas, de acuerdo inclusive, a los diferentes momentos por los que atraviesa 
la gestión de un gobierno en formatos ideales. 

Como específica Mario Riorda (2016), en el momento fundante del mito, 
se precisa de líderes carismáticos de gran referencia para enunciar las bases 
del relato. La propuesta narrativa elaborada alrededor de la imagen del pre-
sidente Fernández durante los primeros días de gobierno dio cuenta de esto 
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y de la importancia que le daría a la «unidad» y a todos aquellos valores aso-
ciados, durante su gestión. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la etapa de 
racionalización del mito (Riorda, 2017), es decir, el momento de dar organi-
zación al relato, autonomía, regularidad y estabilidad en la implementación 
de planes, programas y proyectos referidos a políticas públicas que susten-
ten este mito, estuvo atravesada por un relato cuya fundación tuvo un fuerte 
impulso durante la campaña presidencial: Argentina de Pie. 

Por otro lado, en el mundo de la comunicación política, las Narrativas Po-
líticas Transmedias irrumpieron para complejizar el entramado conversa-
cional entre gobernantes y ciudadanos, otorgándoles mayores responsabili-
dades a los primeros, y utilizando las redes sociales como canales cada vez 
más complejos para hacerlo. 

El análisis realizado da cuenta del estilo de participación que tuvieron las 
audiencias en las narrativas estudiadas de las cuentas «A», «B» y «C», lo que in-
duce a repensar el rol que tuvieron en las mismas y, sobre todo, la concepción 
dialoguista que plantean las cuentas políticas, partidarias y gubernamentales. 

Hoy en día, los usuarios quieren formar parte de la historia y no solo con-
sumirla como espectadores pasivos. La convergencia cultural facilita pro-
cesos de mediación donde la ciudadanía puede instalar temas, debates y 
compartir imaginarios colectivos que despierten problemáticas e intereses 
compartidos. 

Es aquí donde la política tiene por delante la enorme tarea de reforzar las 
redes sociales como los canales de escucha activa y diálogo y no como vidrie-
ra de la gestión. De actualizarse a la cultura de la participación y de la con-
versación horizontal para crear experiencias reales con las audiencias y que 
estas sean verdaderos protagonistas. Ya lo mencionó Antoní Gutierrez Rubi 
(2013): «las vivencias políticas deben convertirse en experiencias personales 
y colectivas, las vivencias compartidas son las que no se olvidan». 

En la actualidad, mucho se dice en torno al «gobernar es comunicar» y 
eso será cierto en tanto en cuanto la clase política adopte nuevas habilidades 
a la hora de concebir la participación. Participación desde la escucha activa, 
desde el protagonismo ciudadano y desde la transversalidades de múltiples 
modelos de comunicación digital que están arribando. 

Jenkins (2008) lo dijo, el paradigma de la convergencia cultural es un pro-
ceso y no un «punto final». Los activistas se están apropiando de héroes de 
la cultura popular para visibilizar causas por las que luchan, construyendo 
aquello que el autor denominó como «Imaginación Cívica» (ibid, 2020). 

Los relatos y las historias adquieren cada vez más trascendencia, las au-
diencias están cada vez más comprometidas y las redes sociales son cada vez 
más amplias. La comunicación política tiene por delante muchos desafíos, 
pero el principal es el de generar consensos para consolidar la gobernabili-
dad y, en ello, el relato compartido es fundamental, porque como dijo Ronald 
Barthes: «la historia es la llave maestra, la narración es una de las grandes 
categorías del conocimiento que nos permite entender y organizar el mun-
do» (1965: 110). 
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Resumo
O artigo analisa a correspondência entre avaliação de governo e voto em 
presidentes candidatos à reeleição no Brasil. São descritos os quatro ca-
sos entre 1998 e 2022. O objetivo é identificar se a perspectiva do voto re-
trospectivo em disputas presidenciais com candidato à reeleição aplica-se 
no caso brasileiro. O pressuposto já presente na literatura é que governos 
bem avaliados têm mais chance de se manter no poder e governos com 
avaliação negativa apresentam mais chances de derrota. Os resultados 
mostram associações esperadas nos casos de Fernando Henrique Cardoso 
e Lula, que tinham governos bem avaliados quando foram reeleitos, e para 
Jair Bolsonaro, que apresentava avaliação de governo negativa ao ser de-
rrotado. Não se aplica ao caso de Dilma Rousseff, com a avaliação mais po-
sitiva dos presidentes em reeleição e sem associações significativas com 
as intenções de voto nela.

Palavras-chave
Reeleição; presidente; Brasil; avaliação de governo; intenção de voto.

Abstract
The paper analyzes the correspondence between government evaluation and vot-
ing for presidents who are re-election candidates in Brazil. The four cases between 
1998 e 2002 are included. The objective is to identify whether the perspective of ret-
rospective voting in presidential disputes with a candidate for re-election applies in 
the Brazilian cases. The assumption present in the literature is that well-evaluated 
governments are more likely to remain in power and governments with a negative 
evaluation are more likely to be defeated. The results show expected correlations in 
the Fernando Henrique Cardoso and Lula, who had highly evaluated governments 
when they were re-elected, and for Jair Bolsonaro, who presented a negative gov-
ernment evaluation when he was defeated. But, it does not apply to Dilma Rousseff, 
with the most positive evaluation of the presidents in re-election and without sig-
nificant associations with the voting for her.

Keyword
Re-election; president; Brazil; government evaluation; voting intention.
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1.Introdução
Desde que Downs (1957) popularizou a afirmação de que a principal meta de 
um grupo político é chegar e se manter no poder, estudos sobre a relação en-
tre partidos e seus líderes com os eleitores nos períodos de campanha gan-
haram um campo específico, o das eleições, dentro da área de ciência políti-
ca. No presidencialismo brasileiro, assim como em outros Países, o principal 
indicador de sucesso na manutenção do poder é a reeleição do mandatário 
no poder Executivo. Previsto desde a eleição de 1998, o princípio da reeleição 
foi aplicado quatro vezes para a presidência da república nos primeiros 25 
anos de sua existência. Em três delas, 1998, 2006 e 2014, o presidente can-
didato à reeleição venceu. Na mais recente, em 2022, o presidente no exercí-
cio do cargo foi derrotado. Existem diferentes explicações para o sucesso ou 
insucesso de um candidato à reeleição. Características contextuais políticas 
ou externas a ela e perfil dos opositores que disputam o cargo são as mais 
comuns. Para além delas está o desempenho do candidato no exercício do 
cargo, segundo avaliação dos eleitores, antes da decisão de voto.

O objetivo do artigo é verificar o grau de associação entre a avaliação do 
primeiro governo dos quatro candidatos à reeleição para presidente do Brasil 
e as intenções de voto ao ocupante do cargo. Trata-se de uma análise descri-
tiva a posteriori das relações entre desempenho de governo e desempenho 
eleitoral em quatro eleições distintas. A pergunta que move o trabalho é: as 
avaliações de governo são suficientes para explicar o desempenho do can-
didato à reeleição presidencial? Ela parte do pressuposto de que governos 
com avaliação positiva tendem a reeleger o presidente com mais facilidade, 
enquanto aqueles com avaliação negativa estão mais próximos do insucesso. 
No entanto, é preciso considerar a possibilidade de o eleitor não levar em 
conta o desempenho do presidente para decidir o voto. 

Nossa hipótese vincula-se ao conceito de voto retrospectivo, que estabe-
lece a existência de forte associação positiva entre intenção de voto e ava-
liação da economia, adaptado aqui para intenção de voto e avaliação geral do 
governo. Isso explicaria o sucesso eleitoral de três candidatos à reeleição e o 
insucesso de um deles no Brasil. A abordagem comparativa realizada aqui 
permite identificar como as relações entre avaliação de governo e intenção 
de voto é heterogênea, não podendo ser identificado um padrão geral para os 
quatro presidentes.

Trata-se de uma adaptação da hipótese clássica presente em Key (1966) 
e em Fiorina (1978) de que o sucesso eleitoral de um presidente no exercício 
do poder cresce ou diminui em função da relação direta com as flutuações da 
economia do País. Como se perceberá nos resultados, a hipótese não se con-
firma em dois casos, em um deles há maior avaliação positiva no primeiro 
mandato, mas, sem apresentar associações significativas entre avaliações e 
distribuição das intenções de voto no Brasil.

A abordagem empírica é macro, com utilização das médias de avaliações 
de governo e de intenção de voto medidas por institutos de pesquisa com 
amostras nacionais. Não se pretende discutir o processo individual de for-
mação de preferências eleitorais ou motivos particulares para avaliar um go-
verno de forma positiva ou negativa. Concordamos com as críticas de Green 
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e Palmquist (1994) para os estudos a nível individual a respeito de compor-
tamento eleitoral. Sempre que possível, usamos o mesmo instituto de pes-
quisa para coletar as informações. Também se mantém o mesmo período de 
análise na campanha eleitoral, entre fevereiro e outubro dos quatro anos em 
que o presidente se recandidatou ao cargo –quando os institutos começam a 
medir as intenções de voto. Exceto em 1998, quando a eleição foi definida no 
primeiro turno e os dados vão até setembro. A unidade de análise é mensal. 
Nos meses em que há mais de uma medição de intenção de voto pelo mesmo 
instituto, a opção foi pela pesquisa mais próxima do final do mês. A análise 
empírica se desenvolve a partir do uso de três técnicas descritivas. Começa 
pelas comparações entres médias de avaliações positivas e negativas e pelas 
avaliações de todo o mandato com o período eleitoral. Em seguida são feitas 
associações lineares entre cada uma das avaliações e as distribuições das in-
tenções de voto a partir da técnica de produto-momento para os períodos 
eleitorais. O objetivo específico é identificar a direção e a intensidade das as-
sociações entre avaliação de governo e intenção de votos. 

A discussão conceitual sobre o voto retrospectivo está presente na lite-
ratura da ciência política há mais de meio século. Seu pressuposto funda-
mental é que o eleitor leva em consideração sua experiência anterior com os 
governantes, em especial os efeitos mais aparentes dessa relação no campo 
econômico, como forma de matizar preferências políticas e ideológicas na 
hora de definir o voto. O conceito está formalizado em Fiorina (1981). Antes 
disso, Fiorina (1978) já identificava uma relação direta entre o sucesso elei-
toral do ocupante do cargo e as condições econômicas gerais do País, nas 
eleições para presidente dos Estados Unidos da América. Essa teoria, por 
considerar o contexto político e econômico é capaz de explicar volatilidades 
de curto prazo no voto, que passa a ser consequência dos resultados práticos 
de governos. Ela se contrapõe às explicações psicossociais para o voto, mais 
aceitas até os anos 1970 (Fiorina, 1976; Key, 1955). 

Houve uma série de desdobramentos na abordagem nos últimos 50 anos. 
Pelfley e Willians (1985) aplicaram o conceito diretamente sobre a respon-
sabilização de presidentes por problemas econômicos. Lanoue (1994) pro-
põe uma diferenciação entre voto retrospectivo e prospectivo comparando 
eleições presidenciais com parlamentares. Svoboda (1995) e Lohmann e 
Rivers (1997) ampliam as análises sobre voto retrospectivo para diferentes 
sistemas federativos.

O artigo aproxima-se mais do tratamento aportado por Figueiredo (2022), 
às explicações agregadas para o comportamento do eleitor, ou de Braga 
(2010), sobre o papel desempenhado pelos processos eleitorais para a con-
solidação da democracia brasileira e de Cervi e Borba (2022) sobre a partici-
pação eleitoral no Brasil. Uma revisão sobre a abordagem microssociológica 
mais ampla da cultura política aplicava à decisão do voto no Brasil pode ser 
encontrada em Borba (2005).

Em campanhas com candidato à reeleição, a avaliação de governo é uma 
proxy que permite identificar como o eleitor está considerando a (in)com-
petência do governante em adotar políticas em diferentes áreas –inclusive 
econômica– que interferem no seu processo de escolha. Pensando retrospec-
tivamente, o eleitor toma duas decisões quando o governante é candidato à 
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reeleição. A primeira é se avalia o governo, em geral, com positivo ou negati-
vo. A segunda é se ele usará essa avaliação para decidir se vota na continui-
dade ou na oposição1. Essa decisão não é exclusivamente individual e consi-
derando apenas o desempenho do governante. Também é preciso considerar 
a qualidade das lideranças de oposição em conseguir veicular conteúdos que 
apresentem aspectos negativos do governo (Nicolás Marín, 2019). 

O quadro 1 a seguir apresenta quatro possíveis efeitos para a avaliação de 
governo em função da relevância que o eleitor dá a essa variável no momento 
da decisão de voto. Na primeira dimensão, a avaliação de governo pode ser 
majoritariamente positiva ou negativa. Na outra está o peso que o eleitor dá 
para a avaliação na hora de decidir o voto. Ela pode ser alta ou baixa, o que re-
sulta em quatro resultados distintos. No quadrante I, o governo é bem avalia-
do e o eleitor dá muito peso para a avaliação na hora de decidir o voto. Nessas 
condições, o candidato à reeleição tem maiores chances de sucesso, mesmo 
que ele seja identificado com partido ou posição ideológica minoritária na 
sociedade. Aqui, a qualidade dos serviços prestados pelo governante é mais 
importante que possíveis distâncias ideológicas entre candidato e eleitor. No 
quadrante II, a avaliação majoritária do governo é positiva, mas o peso que o 
eleitor dá para a competência do governante é baixa para a decisão do voto. 
Nesse caso, mesmo com bons resultados, o candidato à reeleição tende a ser 
derrotado quando enfrenta opositores mais identificados com os valores e 
princípios gerais dos eleitores; ou, se for reeleito, a continuidade do governo 
não tem relação com seus resultados iniciais.

Quadro 1. Tipos de efeitos da avaliação de governo na distribuição de votos em disputas com candidato 
à reeleição.

Peso da Avaliação de Governo na decisão de voto

Alta Baixa

Av
al

ia
çã

o 
pr

ed
om

in
an

te
 d

e 
go

ve
rn

o

Positiva I
Melhores condições para reeleição do presidente, 
independente de questões de longo prazo, como 
ideologia ou partidarismo.

II
Reeleição se dá ou não por outros fatores, apesar do 
bom desempenho do governo, como, por exemplo, 
influência de contexto econômico negativo ou 
partidarismo.

Negativa III
Piores condições para reeleição, independente 
de questões de longo prazo, como ideologia ou 
partidarismo.

IV
Reeleição se dá ou não por outros fatores, apesar do 
mau desempenho do governo, como, por exemplo, 
decisão de voto por ideologia ou partidarismo.

Fonte: Autor.

1. A proposta de racionalidade na decisão de voto por avaliação retrospectiva não é excludente das 
abordagens tradicionais que consideram o partidarismo ou as preferências ideológicas na decisão do 
voto. Elas são complementares. O eleitor não avalia as ações de governantes de maneira isolada de 
suas preferências ideológicas anteriores. Uma mesma ação governamental pode ser analisada posi-
tiva ou negativamente, dependendo da posição ideológica prévia do eleitor. A forma mais produtiva é 
considerar que valores e percepções sobre o mundo de longo prazo, como ideologia, são o início do 
processo de decisão de voto, enquanto a avaliação de governo, ligada a fatores de curto prazo, fazem 
parte do final do processo de distribuição das intenções de voto.
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O quadrante III indica os casos em que a avaliação de governo é negativa 
e o eleitor considera o insucesso das políticas públicas para a decisão do voto 
em desfavor da continuidade. Nesse caso, critérios de longo prazo como iden-
tificação partidária ou ideológica, mesmo quando majoritárias no eleitorado, 
têm menos importância para a distribuição das preferências eleitorais. Por 
fim, o quadrante IV indica a possibilidade ou não de reeleição, independente 
de avaliação negativa do governo, pois, o eleitor dá baixa importância para o 
insucesso das políticas governamentais no período anterior. O que interessa 
é garantir a manutenção de valores ideológicos ou identidades partidárias.

Em processos eleitorais com candidato à reeleição, quando o peso é baixo 
para a avaliação de governo (quadrantes II e IV no quadro 1) as distribuições 
de preferências eleitorais são explicadas por similaridades de visões de mun-
do, ideologia ou partidarismo entre eleitores e candidatos –as decisões se dão 
mais por critérios de longo prazo. Nas reeleições, onde a avaliação de governo 
é importante para a decisão de voto, resultados de políticas públicas são de-
terminantes para a manutenção do presidente ou sua substituição por uma 
das opções oposicionistas. Também é alto, nesses casos, o valor que o eleitor 
dá para as opções oposicionistas em disputas com candidato à reeleição.

O governante que se recandidata pode ser bom, mas, se tiver um oposicio-
nista melhor na disputa, a decisão é pela mudança. Ou, o governante candidato 
pode ser ruim, mas, se os concorrentes da oposição forem considerados pio-
res, a decisão será pela manutenção do grupo que está no governo, ainda que 
mal avaliado (Brambor e Ceneviva, 2012). O mesmo não se aplica a sistemas 
políticos onde há forte identidade ideológica ou partidária, nos quais a decisão 
do eleitor está tomada antes mesmo de conhecer quem são os candidatos.

Para identificar o grau de importância da avaliação de governo em eleições 
com candidatos à reeleição no Brasil, associamos as avaliações com as in-
tenções de voto. Primeiro, medimos as diferenças entre avaliações em todo 
o período de governo e durante a campanha de reeleição. Depois, correlacio-
namos a avaliação durante a campanha com as intenções de voto, medidas 
em pesquisas de opinião. Essas associações permitem identificar o grau de 
centralidade da avaliação de governo para as intenções de voto agregadas. A 
partir daí é possível caracterizar os presidentes que concorreram à reeleição 
com os efeitos das avaliações. Após os testes fomos capazes de classificar os 
quatro casos de disputas pela reeleição presidencial no Brasil nos quadran-
tes I, II e III. Não constatamos a ocorrência de caso equivalente ao quadrante 
IV do quadro 1.

No Brasil, estudos sobre reeleição desenvolveram-se a partir de análi-
ses de casos do campo subnacional, em especial municipal (Barreto, 2009; 
Brambor & Ceneviva, 2012), onde há número de casos suficientes para a pro-
dução de modelos estatísticos robustos às explicações, ou em disputas esta-
duais (Rebello, 2017). Quando tratam das disputas presidenciais, os estudos 
sobre reeleição tendem a descrever um aspecto específico da campanha. É 
o caso de Machado (2006), que analisou o Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral (HGPE) nas campanhas de reeleição presidencial de 1998 e 2006.

A primeira eleição com possibilidade de disputa pelo chefe do Executivo 
no exercício do cargo no Brasil foi em 1998. Bustani (2001) analisou as con-
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dições gerais daquela disputa como grande novidade do sistema eleitoral do 
País: a de reeleição em campanhas com dois turnos, desde que o primeiro 
colocado não ultrapasse metade dos votos válidos no primeiro turno. Como 
consta no quadro 2 a seguir, em 1998 o então presidente Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB) foi reeleito no primeiro turno, com 53% de votos válidos. 
O seu principal opositor foi o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), 
Lula da Silva, que alcançou 31,7% de votos válidos. A eleição de 1998 foi uma 
repetição da disputa de 1994, quando Fernando Henrique Cardoso também 
havia vencido no primeiro turno, com Lula ficando em segundo lugar.

A eleição de 2006 foi a primeira em que o presidente foi reeleito no se-
gundo turno. Nicolau (2008) relaciona o desempenho dos candidatos presi-
denciais com os resultados da disputa legislativa. Além de ter sido a primeira 
vez em que o candidato à reeleição precisou disputar um segundo turno, o 
fato mais curioso daquele ano foi em relação ao segundo colocado. Ele apre-
sentou uma queda na participação proporcional de votos no segundo turno 
em relação ao primeiro. O então presidente, Lula, ficou com 48,6% de votos 
válidos no primeiro turno. Seu principal opositor foi Geraldo Alckmin, que 
chegou a 41,6% no primeiro turno. Foi a maior concentração de votos em 
eleições presidenciais brasileiras até então. Juntos, os dois representaram 
90,2% de votos válidos no primeiro turno. No segundo turno, Lula subiu para 
60,8% dos válidos e Alckmin caiu para 39,2% (ver quadro 2 a seguir).

Em 2014 houve a terceira disputa com presidente candidato à reeleição. 
Veiga & Ross (2016) analisam o papel de uma política pública, o Bolsa Famí-
lia, na avaliação econômica do País para a distribuição dos votos. Naquele 
ano, Dilma Rousseff (PT) candidatou-se à reeleição em meio às consequên-
cias das manifestações de rua por insatisfação política, as chamadas Jorna-
das de 2013, e frente ao início da Operação Lava Jato, que teve desdobra-
mentos político-partidárias atingindo diretamente os governos e lideranças 
do PT. Do ponto de vista eleitoral, duas características são representativas 
daquela disputa. A eleição de 2014 foi a que apresentou a maior distribuição 
de votos entre os candidatos no primeiro turno, dentre as com concorrente à 
reeleição. Dilma Rousseff e seu principal opositor, Aécio Neves (PSDB), jun-
tos, somaram 75,1%, com 41,6% para Dilma e 33,5% para Aécio Neves (ver 
quadro 2).

A mais recente disputa eleitoral com candidato à reeleição apresenta uma 
série de características distintivas. A principal delas é que pela primeira vez 
o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado. Além disso, tra-
ta-se da primeira campanha em que o candidato no exercício do cargo ficou 
todo o período eleitoral em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. 
Também foi a disputa, dentre as com candidato à reeleição, com maior con-
centração de votos no primeiro turno. O candidato à reeleição fez 43,2% dos 
válidos, contra 48,4% de seu principal oponente, Lula. Juntos, eles somaram 
91,6% dos votos válidos no primeiro turno de 2022 (quadro 2). Além disso, o 
segundo turno daquela eleição protagonizou a menor diferença entre vito-
rioso e derrotado, que ficou em apenas 1,8 ponto percentual de votos válidos.
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Quadro 2. Resultados eleitorais em votos válidos para as quatro eleições em que o presidente se candi-
datou a continuar no cargo.

1º Turno 2º turno

Ano Presidente candidato  
à reeleição

% votos 
válidos Principal opositor % votos 

válidos

% votos  
candidato 
reeleição

% votos  
principal  
opositor

1998a Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) 53,0 Luis Inácio Lula da Silva 

(PT) 31,7

2006 Luis Inácio Lula da Silva 
(PT) 48,6 Geraldo Alckmin (PSDB) 41,6 60,8 39,2

2014 Dilma Rousseff (PT) 41,6 Aécio Neves (PSDB) 33,5 51,6 48,4

2022b Jair Bolsonaro (PL) 43,2 Luis Inácio Lula da Silva 
(PT) 48,4 49,1 50,9

Fonte: TSE.
a. Fernando Henrique Cardoso, em 2018, foi o único presidente reeleito no primeiro turno, por ter ultrapassado 50% de votos válidos.
b. Jair Bolsonaro, em 2022, foi o único presidente candidato à reeleição a ficar em segundo lugar nos dois turnos da disputa.

A partir daqui o artigo está dividido em três tópicos. No próximo são apre-
sentados os materiais com informações sobre avaliação de governo e in-
tenção de voto dos primeiros mandatos dos quatro presidentes analisados 
aqui, além dos métodos de análise descritiva dos dados. Depois são feitas 
as discussões dos resultados, com comparações das informações geradas a 
partir de cada uma das técnicas de análise, com indicação de limitações e 
potencialidades de cada uma delas, quando usadas isoladamente ou de for-
ma integrada. Por fim são apresentadas as principais conclusões e propostas 
de possíveis desdobramentos de pesquisas que usem variáveis clássicas da 
análise eleitoral na explicação do desempenho de candidatos à reeleição.

2. Materiais e métodos
Aqui, é considerada avaliação positiva a soma dos percentuais de respostas 
«ótimo» e «bom» para a pergunta realizada em pesquisas de opinião pública: 
«Na sua opinião, o presidente ____ está fazendo um governo ótimo, bom, re-
gular, ruim ou péssimo?». Para a avaliação negativa são agregados os percen-
tuais de respostas «ruim» e péssimo». Os percentuais de «regular» são des-
considerados por se tratar de uma avaliação intermediária. A outra variável, 
também medida em percentuais, indica a participação de intenções de voto 
no candidato à reeleição o para total de respondentes, aferida por pesquisas 
de opinião pública com amostras nacionais. 

A primeira etapa descritiva da análise compara os percentuais de ava-
liação positiva e negativa de todo o primeiro mandato (48 meses) com as 
avaliações de governo no período pré-eleitoral e durante a campanha. No 
caso de FHC, o período começa em março de 1998, quando há a primeira 
medição de intenção de votos naquele ano, e termina em setembro, pois a 
eleição foi definida no primeiro turno. Para os outros três presidentes o pe-
ríodo pré-eleitoral e de campanha começa no mês de fevereiro e vai até ou-
tubro do ano da disputa. 
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Uma segunda comparação é feita entre os percentuais de avaliação po-
sitiva e negativa para todo o mandato e dentro do período eleitoral. Nessa 
etapa também são apresentadas as médias de intenção de voto no candidato 
à reeleição. A análise usa técnicas de correlação por produto-momento de 
Pearson para identificar a intensidade e a direção das correlações.

Começando pelas médias de avaliação de governo, no caso de Fernando 
Henrique Cardoso, a média de avaliação positiva no primeiro mandato, entre 
1995 e 1998, foi de 42,4%, contra 16,9% de média da avaliação negativa. Isso 
representa uma diferença de 25,5 pontos percentuais em favor da avaliação 
positiva (ver tabela 1). As medianas ficam muito próximas das médias. Já 
no período que antecedeu a campanha e durante a própria disputa pela re-
eleição, entre fevereiro e setembro de 1998, a avaliação positiva média ficou 
em 34,9% e a negativa em 21,9% de média, com a diferença entre elas caindo 
para 13 pontos percentuais. As medianas acompanharam essa dinâmica. A 
diferença entre todo o primeiro mandato e o período entre fevereiro e setem-
bro de 1998 foi de uma queda na avaliação positiva (-7,5 pontos percentuais) 
e aumento da negativa, +5,0 pontos percentuais –desconsiderados os erros 
amostrais. Durante a campanha de 1998 o candidato à reeleição apresentou 
média de intenção de votos de 40%, tendo ficado em primeiro lugar durante 
todo o período (entre os meses de março e maio Fernando Henrique Cardoso 
apareceu em empate técnico com Lula nas pesquisas de intenção de voto, 
embora sempre em primeiro lugar). Em resumo, FHC teve uma queda na 
avaliação positiva e crescimento da negativa durante a campanha em relação 
ao restante do mandato. Contou com uma média de 40% de intenção de votos 
durante a campanha de reeleição. O Saldo foi positivo para FHC, apesar da 
queda durante a campanha de reeleição.

Tabela I. Principais estatísticas descritivas para FHC.

I. Primeiro mandato
(48 meses)

II. Período eleitoral
(mar. a set. 1998)

Dif. em pontos percentuais 
(II – I)b

Variáveis média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad.

Avaliação Positiva 42,4 41,9 6,2 34,9 36,3 6,2 -7,5 -5,6 0,0

Avaliação Negativa 16,9 17,2 5,4 21,9 18,6 7,5 +5,0 +1,4 2,1

Dif. (Posit-Negat.)a +25,5 +24,7 0,6 +13,0 +17,7 -1,3

Intenção de Voto 40,0 41,0 4,7

Fonte: autor a partir de pesquisa de avaliação de governo e eleitorais.
a. São as diferenças entre as estatísticas descritivas da Avaliação Positiva e Avaliação Negativa para todo o primeiro mandato e para o 
período eleitoral.
b. São as diferenças entre Avaliação Positiva para todo mandato com Avaliação Positiva para o período eleitoral e Avaliação Negativa 
para todo mandato com Avaliação Negativa para o período eleitoral.

O período de Luis Inácio Lula da Silva apresentou características simila-
res ao antecessor e uma grande diferença. Durante todo o primeiro mandato, 
de 2003 a 2006, Lula teve média de 42,5% de avaliação positiva e 17,6% de 
negativa, resultando em diferença de 24,9 pontos percentuais de média em 
favor da positiva. Muito próximo do desempenho de FHC no primeiro man-
dato. A diferença está no período eleitoral, entre fevereiro e outubro de 2006, 
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quando, no caso de Lula, as variações médias das avaliações em relação ao 
mandato todo são muito pequenas. A positiva fica em 42,3% e a negativa em 
19,4% de média, com uma diferença de 22,9 pontos percentuais. A avaliação 
positiva fica apenas em -0,2 ponto percentual e a negativa em +1,7 ponto per-
centual entre todo o primeiro mandato de Lula e o período eleitoral (Ver ta-
bela 2), o que não pode ser considerado diferença real em função dos limites 
de precisão de pesquisas amostrais. Ou seja, não é possível dizer que houve 
mudança nas médias de avaliação de Lula durante a campanha em relação 
ao primeiro mandato. A média de intenção e votos de Lula ficou em 44,7% 
dos válidos durante a campanha de reeleição. Ele ficou em primeiro lugar 
durante toda a campanha e foi reeleito no segundo turno. 

Tabela II. Principais estatísticas descritivas para LULA.

I. Primeiro mandato
(48 meses)

II. Período eleitoral
(fev. a out. 2006)

Dif. em pontos
percentuais (II – I) b

Variáveis média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad.

Avaliação Positiva 42,5 42,2 8,9 42,3 41,0 5,2 -0,2 -1,2 3,7

Avaliação Negativa 17,6 16,2 6,5 19,4 19,3 3,2 +1,7 +3,1 3,3

Dif. (Posit-Negat.)a +24,9 +26,0 2,4 +22,9 +21,7 +2,0

Intenção de Voto 44,7 44,0 6,3

Fonte: autor a partir de pesquisa de avaliação de governo e eleitorais.
a. São as diferenças entre as estatísticas descritivas da Avaliação Positiva e Avaliação Negativa para todo o primeiro mandato e para o 
período eleitoral.
b. São as diferenças entre Avaliação Positiva para todo mandato com Avaliação Positiva para o período eleitoral e Avaliação Negativa 
para todo mandato com Avaliação Negativa para o período eleitoral.

No caso de Dilma Rousseff, há diferenças significativas em relação aos 
dois anteriores. Ela apresentou uma média de avaliação positiva no primeiro 
mandato, de 2011 a 2014, de 49,6% (a maior dos quatro casos em análise) 
e média negativa de 15,1%, o que resulta em uma diferença entre a positi-
va e negativa de 34,5 pontos percentuais, bem acima do desempenho dos 
presidentes anteriores em termos de avaliação do primeiro mandato. As di-
ferenças entre médias e medianas são as maiores até aqui, indicando que 
Dilma Rousseff apresentou «picos» de avaliação positiva e momentos de ava-
liação negativa bem abaixo da média durante o período. No entanto, ela é a 
que apresenta as maiores quedas de desempenho das avaliações durante o 
período eleitoral, de fevereiro a outubro de 2014. Fica com 34,5% de média 
de positiva e 29,1% de negativa, uma diferença de apenas 5,4 pontos per-
centuais em favor da positiva, o que coloca a diferença das duas médias de 
avaliações muito próximas da margem de erro (ver. Tabela III).

As diferenças entre as avaliações de todo o mandato para o período elei-
toral de Dilma também foram as maiores entre todos os presidentes analisa-
dos. Ela teve uma queda de -15,1 pontos percentuais da avaliação positiva e 
um crescimento na média de +14,0 pontos percentuais da negativa durante a 
campanha em relação a todo o mandato. Além disso, as médias das intenções 
de voto na campanha para reeleição foram as mais baixas entre os quatro 
presidentes analisados aqui. Mesmo assim, Rousseff ficou em primeiro lu-
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gar durante quase toda a campanha. O resultado foi a reeleição com a menor 
diferença em favor do candidato no exercício do cargo, apenas 3,2 pontos 
percentuais de votos válidos em favor de Dilma Rousseff, até aquele ano.

Tabela III. Principais estatísticas descritivas para DILMA.

I.Primeiro mandato
(48 meses)

II. Período eleitoral
(fev. a out. 2014)

Dif. em pontos
percentuais (II – I)b

Variáveis média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad.

Avaliação Positiva 49,6 52,0 11,9 34,5 34,0 2,9 -15,1 -18,0 9,0

Avaliação Negativa 15,1 9,1 9,7 29,1 29,0 3,7 +14,0 +19,9 6,0

Dif. (Posit-Negat.)a +34,5 +42,9 2,2 +5,4 +5,0 0,8

Intenção de Voto 22,2 21,0 10,8

Fonte: Autor a partir de pesquisa de avaliação de governo e eleitorais.
a. São as diferenças entre as estatísticas descritivas da Avaliação Positiva e Avaliação Negativa para todo o primeiro mandato e para o 
período eleitoral.
b. São as diferenças entre Avaliação Positiva para todo mandato com Avaliação Positiva para o período eleitoral e Avaliação Negativa 
para todo mandato com Avaliação Negativa para o período eleitoral.

Os dados para Jair Bolsonaro são atípicos quando comparados aos ante-
riores. Ele é o único presidente candidato à reeleição a apresentar no pri-
meiro mandato médias de avaliação negativas superiores às positivas. Além 
disso, no período eleitoral, as diferenças crescem em favor da negativa. Nos 
48 meses do mandato único de Bolsonaro, entre 2019 e 2022, ele apresen-
tou uma média de 31,3% de avaliação positiva e 40% de negativa, com -8,7 
pontos percentuais de média para positiva e medianas muito próximas das 
médias (ver tabela 4). No período eleitoral, entre fevereiro e outubro de 2022, 
a média de avaliação positiva oscila para baixo, para 29,1% e a negativa sobe 
para 45,8%, o que resulta em uma diferença de -16,7 pontos percentuais 
para a positiva em relação à negativa. Já as diferenças do período eleitoral 
em relação a todo mandato ficaram em -2,2 pontos percentuais para ava-
liação positiva e mais 5,8 pontos percentuais para a negativa. Bolsonaro teve 
uma avaliação negativa de governo sempre superior à positiva, ao contrário 
de todos os anteriores. Outra especificidade da disputa pela reeleição de Bol-
sonaro é que ele foi o único presidente candidato a ficar em segundo lugar 
nas intenções de voto nos dois turnos de 2022. Sua média de intenções de 
voto ficou em 31,9%, com mediana muito próxima, em 30%. No segundo tur-
no Bolsonaro foi derrotado com a menor diferença registrada em eleições 
presidenciais brasileiras, por apenas 1,8 ponto percentual de votos válidos a 
menos que Lula.
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Tabela IV. Principais estatísticas descritivas para BOLSONARO.

I.Primeiro mandato
(48 meses)

II. Período eleitoral
(fev. a out. 2022)

Diferenças
(II – I)b

Variáveis média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad. média mediana Desv.Pad.

Avaliação Positiva 31,3 30,4 5,7 29,1 28,5 4,3 -2,2 -1,9 1,4

Avaliação Negativa 40,0 41,0 9,8 45,8 45,5 4,3 +5,8 +4,5 5,5

Dif. (Posit-Negat.)a -8,7 -10,6 4,1 -16,7 -17,0 0,0

Intenção de Voto 31,9 30,0 6,49

Fonte: Autor a partir de pesquisa de avaliação de governo e eleitorais.
a. São as diferenças entre as estatísticas descritivas da Avaliação Positiva e Avaliação Negativa para todo o primeiro mandato e para o 
período eleitoral.
b. São as diferenças entre Avaliação Positiva para todo mandato com Avaliação Positiva para o período eleitoral e Avaliação Negativa 
para todo mandato com Avaliação Negativa para o período eleitoral.

As imagens no gráfico 1 a serguir são representações lineares dos percen-
tuais de avaliação de governo e de intenção de votos nos meses de pré e elei-
toral com candidato à reeleição. Aqui são usadas as representações lineares e 
não as curvas reais em função do baixo número de observações, que varia en-
tre 8 e 9 meses de período com medições de intenção de voto em cada eleição. 

Os coeficientes que acompanham cada imagem mostram as correlações 
entre intenção de voto e avaliação positiva e negativa em cada um dos quatro 
casos. Os percentuais das avaliações de governo e das intenções de voto usa-
das nos cálculos das correlações encontram-se no anexo 1. Para os períodos 
de Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro foram usa-
dos dados de pesquisas do Instituto Datafolha. Para o período de Lula foram 
usados resultados de pesquisas CNT/Sensus. Foram considerados institutos 
que fizeram pesquisas no mesmo período, de fevereiro a outubro, em cada 
ano eleitoral2.

Nos gráficos de FHC, Lula e Bolsonaro há uma relação visualmente de-
tectável entre avaliação positiva (linha contínua azul) e intenção de voto ao 
candidato à reeleição (linha tracejada verde), além de uma correlação negati-
va entre intenção de voto e avaliação negativa (linha contínua vermelha). No 
caso de Bolsonaro percebe-se uma diferença na posição das retas. A imagem 
1.d mostra que a avaliação negativa está acima e a positiva abaixo, com maior 
distância no início do período e tendência de se aproximarem ao final. Nos 
casos de FHC e Lula as retas positivas estão sempre acima das negativas e, no 
início do período elas estão mais próximas. A única imagem em que as retas 
não seguem o padrão descrito é a de Dilma Rousseff. A representação linear 
das intenções de voto cresce ao longo da campanha, enquanto as represen-
tações lineares das avaliações de governo ficam praticamente estáveis (ver 
gráfico 1c).

2. A fórmula para cálculo das correlações é a do produto-momento de Pearson, como segue:  

Onde: X = percentual de avaliação de governo (positiva e negativa); Y = percentual de intenção de 
voto no candidato à reeleição.
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Gráfico 1. Representações lineares e coeficientes de correlação entre avaliações de governo e 
intenções de voto no candidato à reeleição nos meses de campanhaa.
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Fonte: Autor.
a. O limite crítico do coeficiente de correlação de Pearson para N=9 é de 0,707.

O Coeficiente de correlação para avaliação positiva e intenção de voto em 
FHC é moderado e positivo, ficando em +0,554, enquanto a correlação entre 
avaliação negativa e votos é negativa e a mais baixa entre os quatro presidentes 
-0,370. Isso indica que embora a direção seja a esperada, a associação entre 
voto e rejeição ao primeiro governo FHC não era alta, ainda que os dois coe-
ficientes tenham ficado abaixo do limite crítico para significância estatística.

No caso de Lula, os coeficientes são os mais altos entre os quatro presi-
dentes. A correlação entre intenção de voto e avaliação positiva é de +0,954 e 
com avaliação negativa de governo é de -0,941. Os dois coeficientes ficam aci-
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ma do limite crítico de significância estatística, indicando que as intenções 
de voto para reeleição de Lula estavam fortemente associadas com as ava-
liações de seu primeiro mandato. 

Dilma Rousseff apresenta associações baixas entre intenção de voto e 
avaliação de governo durante o período eleitoral. A correlação entre voto e 
avaliação positiva é baixa, ficando em +0,458 e a correlação entre voto e ava-
liação negativa é baixa, em -0,259. Os dois coeficientes ficam abaixo do limite 
crítico para significância estatística.

Já para Bolsonaro, imagem 1.d, os dois coeficientes ficam acima do limite 
crítico de significância estatística, com associação entre intenção de voto e 
avaliação positiva em +0,813 e com avaliação negativa em – 0,760. Em or-
dem decrescente, as correlações mais fortes entre avaliações de governo e 
intenção de voto no candidato à reeleição, vão de Lula, Bolsonaro, FHC até 
Dilma. Em todos os casos as direções são as esperadas, com correlação na 
mesma direção entre avaliação positiva e intenção de voto e correlação em 
direção oposta entre avaliação negativa e intenção de voto. O que muda em 
cada candidato à reeleição é a intensidade das associações.

3. Discussão Dos Resultados
A hipótese mobilizada no início do trabalho é a de que, pelo menos, uma par-
te do desempenho de presidentes candidatos à reeleição está associado aos 
resultados do primeiro mandato, a partir dos pressupostos do voto retros-
pectivo. O ponto de partida é que grande parte do eleitorado faz o cálculo 
retrospectivo, perguntando o que o atual governo andou fazendo nos últimos 
anos, antes de decidir se vota na continuidade ou em uma das opções de de-
safiantes.

Os resultados mostram que o desempenho de FHC, Lula e Bolsonaro, 
quando em disputas às reeleições, em 1998, 2006 e 2022, apresentaram al-
tas associações com o desempenho de seus governos. Apenas no caso de Dil-
ma Rousseff, em 2014, os resultados entre avaliação de governo e intenção 
de voto na candidata à reeleição mostraram-se mais independentes entre si. 
FHC, Lula e Dilma foram reeleitos. Os dois primeiros com associação ao des-
empenho do primeiro governo, a terceira não. Bolsonaro foi derrotado e o 
resultado apresentou forte associação com o desempenho do governo. Isso 
porque para FHC e Lula os indicadores de desempenho eram positivos, en-
quanto que para Bolsonaro, os indicadores estavam negativos.

Começando pelas médias, FHC e Lula tiveram resultados parecidos quan-
to a relação entre avaliação positiva e negativa ao longo do primeiro manda-
to. O saldo para os dois girou em torno de 25 pontos percentuais em favor 
da avaliação positiva. Dilma Rousseff apresentou o melhor desempenho no 
primeiro mandato. Ela teve um saldo de 34 pontos percentuais em favor da 
avaliação positiva. Bolsonaro foi o único dos quatro presidentes que chegou à 
campanha de reeleição com saldo invertido, a média para ele foi de 9 pontos 
percentuais a mais de avaliação negativa em relação à positiva. No geral, o 
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governo Bolsonaro foi mal avaliado pela Opinião Pública e isso foi levado em 
conta pelo eleitor para a decisão do voto.

Durante o período da campanha de reeleição, em todos os casos há uma 
queda da avaliação positiva e crescimento médio da avaliação negativa do 
governo, ainda que em proporções distintas. FHC apresenta uma queda de 7 
pontos percentuais da avaliação positiva entre fevereiro e setembro de 1998. 
Lula é o que apresenta o menor efeito, variando dentro da margem de erro, 
com queda de apenas 0,2 ponto percentual. Dilma tem queda de 15 pontos 
percentuais da avaliação positiva e Bolsonaro vê cair 2 pontos percentuais de 
sua avaliação positiva. Também, em todos os casos, há crescimento da ava-
liação negativa do governo nos meses que antecedem a campanha e durante 
a tentativa de reeleição. Para FHC o crescimento da avaliação negativa foi de 
5 pontos percentuais. Somando 7 pontos a mais de negativo e 5 a menos de 
positivo, temos uma diferença agregada de 12 pontos percentuais em desfa-
vor da avaliação de governo de FHC. 

Para Lula a avaliação negativa cresceu 1,7 ponto percentual, que somada 
ao 0,2 ponto de queda da positiva chega a um saldo de menos de 2 pontos 
percentuais de diferença, também ficando dentro da margem de erro máxi-
ma das pesquisas, o que indica estabilidade na avaliação de governo durante 
a campanha de reeleição de 2006. Dilma Rousseff apresentou um aumen-
to na avaliação negativa de 14 pontos percentuais durante a campanha de 
2014, o que resulta em um saldo final de 29 pontos percentuais em desfavor 
da avaliação de governo dela. Já Bolsonaro teve um aumento médio da ava-
liação negativa do governo durante a campanha de 2022 de quase 6 pontos 
percentuais, resultando em um saldo de 8 pontos percentuais em desfavor da 
avaliação de governo de Bolsonaro durante o período de disputa da reeleição.

As médias de intenções de votos também variaram entre os candidatos. 
FHC teve média de 40% de intenção de votos, Lula ficou em 45% de média, 
Dilma em 22% e Bolsonaro com 32%. Mesmo tendo a maior média, Lula não 
conseguiu a reeleição no primeiro turno, pois havia alta concentração de vo-
tos em apenas dois candidatos. Ainda que tenha ficado com a menor média, 
Dilma Rousseff foi candidata à reeleição em uma disputa com a menor con-
centração de votos das quatro disputas consideradas aqui. Bolsonaro apre-
sentou maior média de intenção de votos que Dilma Rousseff, mas, disputou 
uma campanha com a maior concentração de votos válidos nos dois prin-
cipais concorrentes e esteve, como candidato à reeleição, na segunda colo-
cação na preferência dos eleitores.

A segunda etapa da análise descritiva foi correlacionar as avaliações de 
governo com as intenções de voto entre os meses de fevereiro a outubro do 
ano da disputa pela reeleição. Em todos os quatro casos as direções das asso-
ciações foram as esperadas teoricamente, com avaliação favorável ao gover-
no correlacionada positivamente e avaliação negativa com associação inver-
sa à intenção de voto. O que mudou foram as intensidades das correlações. 
Nesse caso, quanto menor o coeficiente de correlação, menos relação existe 
entre avaliação de governo e intenção de voto. Quanto maiores os coeficien-
tes, mais associadas estão as variações dos percentuais de avaliação de go-
verno com as variações das intenções de voto.
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Começando pela candidata com menores coeficientes, Dilma Rousseff 
apresentou correlações baixas entre avaliação positiva e intenção de voto, 
+0,458, e avaliação negativa e intenção de voto de -0,259. Apesar de baixas, 
percebe-se uma correlação maior com avaliação positiva com votos do que a 
negativa. Se calcularmos o coeficiente de determinação (r2) a partir das duas 
correlações, temos uma média de 0,138, ou seja, as avaliações de governo de 
Dilma Rousseff explicam apenas 13,8% das variações das intenções de voto 
para a reeleição dela.

FHC fica com a segunda menor correlação entre avaliações de governo 
e voto pela reeleição. A avaliação positiva tem um coeficiente de +0,554 e a 
negativa fica em -0,370. No caso dele, a correlação mais forte é da avaliação 
positiva com intenção de voto. Ainda assim, os coeficientes para FHC ficam 
na faixa de associação baixa para moderada. Calculando o coeficiente de de-
terminação, a partir da média dos coeficientes de avaliação de governo, te-
mos 0,221, ou seja, 22,1% das variações de intenção de voto para a reeleição 
de FHC são explicadas pelas variações das avaliações do governo dele.

Bolsonaro foi o candidato à reeleição com terceira maior correlação entre 
avaliação de governo e intenção de voto. Os coeficientes dele são considera-
dos altos, tanto entre avaliação positiva e intenção de voto, +0,813, quanto 
para avaliação negativa e intenção de voto, -0,760. Calculando o coeficiente 
de terminação a partir da média das associações de avaliações, temos 0,619, 
ou seja, 61,9% das variações de intenção de voto em Bolsonaro são explica-
das pelas variações das avaliações de governo dele entre fevereiro e outubro 
de 2022. Perceba que a determinação da avaliação de governo no caso de 
Bolsonaro é mais de duas vezes superior à de FHC e quase três vezes acima 
de Dilma Rousseff. Aqui há um reforço do «achado» nas médias gerais: o des-
empenho de Bolsonaro na campanha de reeleição é marcado pela avaliação 
negativa de seu primeiro governo aliada ao fato de que o desempenho do go-
verno foi importante para as distribuições de votos pela continuidade ou pela 
mudança de presidente.

Por fim, a maior associação entre avaliações de governo e intenção de voto 
ocorreu na campanha de reeleição de 2006, com Lula, onde a correlação en-
tre avaliação positiva e intenção de voto ficou em +0,954 e avaliação negativa 
com intenção de voto em -0,941. Considerando a média dos coeficientes de 
correlação, a determinação da avaliação de governo sobre intenção de voto 
fica em 0,897. Ou seja, 89,7% das variações da intenção de voto em Lula du-
rante o período eleitoral de 2006 são explicadas pelas variações agregadas 
das avaliações de governo. 

O gráfico 2 a seguir mostra as comparações entre os coeficientes médios 
de determinação das avaliações de governo para intenção de voto nos qua-
tro candidatos à reeleição. Ele deixa mais clara a diferença entre os efeitos 
para Lula e Bolsonaro, de um lado, e FHC e Dilma, de outro. Ainda que FHC 
tenha apresentado coeficientes superiores aos de Dilma, no caso do primei-
ro candidato reeleito também se percebe uma distância em relação a Lula e 
Bolsonaro. 
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Gráfico 2. Comparação dos coeficientes de determinação médios por avaliação de governo para 
intenções de voto nos candidatos à reeleição.
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Fonte: Autor.

Para Dilma, quase nada da explicação das intenções de voto passava pela 
avaliação de governo; para FHC, menos de 1/4 é explicado pela avaliação de 
governo; para Bolsonaro, a capacidade explicativa das avaliações de governo 
passa de ¾ do total; para Lula ela quase chega a 90%. A diferença entre Dil-
ma e Bolsonaro, os dois extremos nas avaliações de governo, é que enquanto 
a primeira tem seu governo bem avaliado, essa avaliação não determina o 
crescimento nas intenções de voto para a reeleição dela; já o segundo teve 
seu governo avaliado negativamente e isso foi importante para as variações 
de intenção de voto. Dilma foi reeleita com uma diferença de quase 3 pontos 
percentuais para o segundo colocado e Bolsonaro foi derrotado por uma dife-
rença de menos de 2 pontos percentuais quando tentou a reeleição.

4.Conclusões
Ainda que o mais comum, na ciência política, seja considerar o voto retros-
pectivo para explicar o desempenho de candidatos à reeleição, muitas vezes 
se costuma dar menos atenção para a avaliação de governo quando se tra-
ta de sucesso ou insucesso de presidentes em disputa pela manutenção do 
mandato. Recentemente, no Brasil, por conta da aguda polarização e radi-
calização dos discursos e debates políticos, há uma tendência de transpor-
tar explicações sobre o comportamento do cidadão mais engajado no debate 
político diretamente para o comportamento eleitoral. Isso se faz, quase sem-
pre, em detrimento da consideração de avaliações de governo para a decisão 
de voto. A análise de desempenho dos quatro presidentes brasileiros que se 
candidataram à reeleição no exercício do cargo mostra que é, no mínimo, 
imprudente desconsiderar a avaliação de governo para explicar desempenho 
eleitoral de candidatos que disputam a reeleição. Dos quatro, em dois casos 
foi possível constatar relação entre avaliação de governo e intenção de voto 
na continuidade: Lula e Bolsonaro. com coeficientes altos. Em FHC o coefi-
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ciente ficou baixo e para Dilma Rousseff as associações foram mais baixas, 
embora na mesma direção dos demais.

Conforme indicado no quadro I, a avaliação de governo para intenção de 
voto no candidato à reeleição apresenta quatro relações distintas. O ideal 
para a reeleição é o governo ser bem avaliado e os eleitores levarem em con-
sideração essa avaliação para a decisão de voto. É o caso de Lula em 2006. 
No outro extremo, o pior cenário é o governo ser avaliado negativamente e os 
eleitores considerarem o mau desempenho do candidato para definir o voto. 
Foi o caso de Bolsonaro em 2022. Em pontos intermediários é possível ter 
uma avaliação negativa do governo, mas isso não ser considerado pelo eleitor 
ou ter uma avaliação positiva que não está associada à preferência eleitoral – 
que foi o caso de Dilma Rousseff, em 2014. Quanto à relação entre avaliação 
de governo e voto, FHC fica mais próximo de Dilma do que dos demais.

FHC, em 1998, foi reeleito no primeiro turno, com 53% de votos válidos. 
Lula, em 2006, fez quase 49% de votos válidos no primeiro e passou de 60% 
no segundo turno. Os dois tinham saldos positivos de avaliação de governo ao 
final do primeiro mandato e apresentaram associações, no caso de FHC fraca 
e no de Lula muito alta, entre avaliação de governo e intenção de voto.

Bolsonaro teve alta associação entre avaliação de governo e intenção de 
voto, no entanto, a avaliação predominante para ele era negativa. Ele foi o 
primeiro candidato a presidente a passar toda campanha de reeleição na se-
gunda posição do eleitorado e o primeiro a ser derrotado na tentativa de se 
manter no governo. Em um tipo intermediário de relação entre as duas variá-
veis está o caso de Dilma Rousseff. Ela apresenta as melhores médias de ava-
liação ao final do primeiro governo, no entanto, a associação entre avaliação 
positiva e intenção de voto foi baixa. Significa que outras variáveis são mais 
explicativas para o desempenho dela em 2014 do que a avaliação de governo. 
Outro possível cenário é de avaliação de governo negativa, mas ela não estar 
associada à intenção de votos.

Em resumo, no que diz respeito à avaliação do primeiro governo, ter re-
lação com a intenção de voto ajudou a reeleger Lula (quadrante I do quadro 
1). Apesar de ter a melhor avaliação de governo no final do primeiro man-
dato, a não associação com a intenção de voto para o caso de Dilma Rous-
seff pode ter dificultado, mas não inviabilizou a reeleição da presidente em 
2014 (quadrante II do quadro 1). Por outro lado, mesmo sem forte associação 
com avaliação de governo (quadrante II do quadro 1), FHC foi reeleito no pri-
meiro turno. Em 2022, Bolsonaro entrou em campanha pela reeleição com 
avaliação de governo negativa e alta associação entre avaliação e intenções 
de voto para ser derrotado (quadrante III do quadro 1). Porém, é preciso con-
siderar que todos os resultados apresentados aqui são medições ao nível 
agregado de pesquisas de Opinião Pública de intenção de voto e avaliação de 
governo. 

Para identificar as motivações para o comportamento e avaliação de go-
verno seria necessária uma análise a partir do nível microssociológico, com 
perguntas diretas aos eleitores em cada momento sobre os motivos que os 
fizeram associar com mais ou menos força a avaliação de governo da decisão 
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de voto. Aqui foi possível identificar que as relações entre avaliação de go-
verno e voto no candidato à reeleição, em nível macro, são significativas e 
heterogêneas para o caso brasileiro.

Anexo 1

Dados de avaliação de governo e intenção de voto por presidente no período da campanha pela ree-
leição.

Ano Mês Presidente Av. positiva Av. negativa Int. de voto candidato 
à reeleição Instituto

1998 3 FHC 38,8 20,7 41,0 DATAFOLHA

4 FHC 30,2 29,1 41,0

5 FHC 21,7 37,5 34,0

6 FHC 36,4 15,4 33,0

7 FHC 36,3 18,6 40,0

8 FHC 35,9 18,7 42,0

9 FHC 39,4 16,6 48,0

2006 2 Lula 37,5 21,4 42,0 CNT/SENSUS

3 Lula 38,0 22,0 39,0

4 Lula 37,6 24,1 37,0

5 Lula 38,3 22,2 40,0

6 Lula 44,0 19,0 44,0

7 Lula 41,0 19,3 44,0

8 Lula 43,6 15,6 48,0

9 Lula 49,0 16,0 51,0

10 Lula 51,7 15,0 57,0

2014 2 Dilma 36,4 24,8 22,0 DATAFOLHA

3 Dilma 39,0 24,0 21,0

4 Dilma 36,0 27,0 20,0

5 Dilma 34,0 30,0 20,0

6 Dilma 31,0 33,0 19,0

7 Dilma 32,0 31,0 25,0

8 Dilma 33,0 29,0 36,0

9 Dilma 38,0 28,0 37,0

10 Dilma 45,0 23,0 37,0
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Ano Mês Presidente Av. positiva Av. negativa Int. de voto candidato 
à reeleição Instituto

2022 2 Bolsonaro 25,0 53,0 26,0 DATAFOLHA

3 Bolsonaro 25,0 46,0 26,0

4 Bolsonaro 29,0 54,0 27,0

5 Bolsonaro 25,0 48,0 27,0

6 Bolsonaro 26,0 47,0 28,0

7 Bolsonaro 28,0 45,0 39,0

8 Bolsonaro 30,0 43,0 32,0

9 Bolsonaro 32,0 44,0 32,0

10 Bolsonaro 38,0 39,0 44,0
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Resumen
Las campañas electorales a nivel municipal son a menudo tratadas por 
los partidos desde una perspectiva nacional, obviando las cuestiones pro-
pias de cada localidad que pueden ser determinantes para la elección, 
sobre todo en los municipios medianos donde se empiezan a disipar las 
tendencias de influencia presencial pero aún no se desarrollan dinámicas 
propias de grandes municipios o aglomeraciones nacionales o estatales. 
El objetivo de este artículo es el de analizar los resultados electorales a 
nivel nacional, autonómico y municipal en los municipios ubicados en el 
Campo de Cartagena, con el fin de analizar si existen tendencias de voto 
a nivel nacional y autonómico y cómo afectan estas a la elección a nivel 
municipal. El final del bipartidismo y la ampliación de la oferta partidista 
han tenido un impacto en estas tendencias. La explosión del bipartidismo 
y la aparición de temas locales importantes fomenta la creación de parti-
dos independientes que impactan en estos comicios, que deben ser trata-
dos de manera pormenorizada y no como una réplica de las elecciones en 
otros ámbitos.

Palabras clave
Comportamiento electoral; tendencia de voto; elecciones municipales; 
campo de Cartagena.

Abstract
The local electoral campaigns are often been treated by the parties from a nation-
al perspective, not paying attention to the local matters from every single village 
that can be key for the election itself, at the medium size municipalities in specific, 
where the all-person based strategies begin to vanish but no large size municipal-
ities dynamics are all settled. This article is aimed in order to analyze the three 
types of Spanish electoral results, such as nation, subnational and local level. We 
use the municipalities based on the murcian district of «Campo de Cartagena», 
and the goal is to analyze whether electoral tendencies at national and autonomic 
level exist, and how they impact at the local level. The bipartidism-end’s and the 
increasing of the electoral party offer has influenced these tendencies. The end of 
Spanish bipartidism and the emerge of important local issues does foster the crea-
tion of independent parties who impact these elections and should be treated in a 
specific way, not only as a «national-logic election».

Keywords
Electoral behavior; electoral tendencies; local elections; Cartagena’s countryside.
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1. Introducción
Las campañas electorales a nivel municipal suponen uno de los grandes fo-
cos de atención y a la misma vez uno de los procesos más desconocidos en 
el ámbito de la Ciencia Política. Las campañas a nivel autonómico y, sobre 
todo, a nivel nacional centran el foco de atención por su intensidad, por los 
recursos que a estas se destinan y por la relevancia de los resultados que  
se obtengan. 

Por todos estos motivos, los partidos centran toda su maquinaria en este 
tipo de elección, influenciados a menudo por su «sencillez». Es más sencillo 
elaborar un mensaje único y repetirlo con ligeras modificaciones a lo largo 
de un extenso territorio antes que introducir grandes modificaciones en ape-
nas unos kilómetros, como es el caso de las campañas municipales. A pesar 
de la homogeneidad que pueda percibir un observador desde la capital de 
su autonomía o desde la capital del Estado, cuando se observa de cerca se ve 
cómo cada municipio tiene su idiosincrasia, en cada uno de ellos existe una 
serie de problemas que pueden ser comunes a toda su comarca, región o in-
cluso a todo el país; pero siempre, en todos ellos, existen una serie de temas 
que son propios. Puede tratarse de la mala gestión, de un escándalo en obra 
pública o incluso de las fiestas populares. Temas que son importantes para 
sus habitantes y quizá poco importantes para el cargo por encima del parti-
do, pero que pueden ser decisivos en la localidad, llegando incluso a formar 
identidades regionales o comarcales sobre estas prerrogativas. A menudo los 
partidos cometen el error de imponer directrices muy estrictas desde una 
perspectiva alejada a su municipio, no siendo conscientes de que pueden no 
tener ningún efecto en el nivel más bajo de la distribución política del Estado. 

Con el objetivo de mostrar cómo el contexto de cada municipio hace que 
las campañas municipales requieran un estudio centrado en cada unidad, 
analizaremos el contexto y el comportamiento electoral en varios municipios 
ubicados en la comarca conocida como Campo de Cartagena, prestando aten-
ción no solo al comportamiento electoral a nivel nacional y autonómico, sino 
especialmente al comportamiento a nivel municipal. El análisis descriptivo 
de la evolución del voto en cada uno de estos municipios desde la entrada del 
milenio nos puede permitir ver el impacto sobre el voto a distintos niveles que 
la identificación que esta comarca tiene de sí misma, sobre todo en el movi-
miento cantonal cartagenero y en las peculiaridades apartidistas del resto de 
municipios, o si bien la temática nacional influye de una forma mucho más 
directa y elimina estos anclajes de voto. La proliferación en los últimos años 
de partidos localistas o comarcales que tratan de dar una visión alejada de la 
política nacional puede tener algo que ver con lo comentado más arriba, en-
tendiendo estos partidos como una «respuesta local» para controlar a los go-
biernos de los partidos tradicionales a uno y otro lado del espectro ideológico 
siendo llave de gobierno o, directamente, ostentando la alcaldía. 

En la Región de Murcia se observan, como en otras comunidades autóno-
mas españolas, dos ciclos políticos diferenciados: el que tiene que ver con el 
dominio socialista en los primeros años de la democracia y el que le sigue, 
donde la hegemonía popular consiguió imponerse y perpetuarse. Ante el fin 
del bipartidismo en 2015, estos partidos ven atacadas sus posiciones y peli-
grar sus mandatos en solitario, indicándonos en muchas de estas comunida-
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des que la existencia de un partido regionalista o nacionalista es clave para la 
formación de gobierno, entrando así de lleno en una tercera fase o ciclo. Pero 
a la luz de los resultados autonómicos y municipales de 2023, cabe plantear-
nos la posibilidad de una recolocación paulatina de tal ciclo.

2. Comportamiento electoral y sistema electoral en la Región de 
Murcia

La participación ciudadana en las elecciones –a cualquier nivel– es una de 
las formas más antiguas de participación política reconocidas por los análi-
sis primigenios sobre este tema. Si bien es evidente que las distintas formas 
de participación se han ido desarrollando desde entonces hasta dar lugar a 
una tipología muy variada de acciones, la acción de votar en unas elecciones 

–o no hacerlo– constituye la base de la participación política de los ciudada-
nos dentro de las acciones recurrentes de participación convencional. Por 
participación política entendemos todas aquellas acciones dirigidas a influir, 
por parte de la ciudadanía, en el proceso político y en sus outcomes. Además, 
la participación electoral supone la piedra angular básica para nuestras de-
mocracias representativas consolidadas, más allá de particularidades como 
el sistema de gobierno (Anduiza y Bosch, 2004). 

La participación electoral, además, constituye generalmente en todos los 
países la acción de participación política más ejercida por los ciudadanos, a 
unos niveles que de lejos superan al resto de acciones populares, debido a su 
bajo coste en comparación con el resto de opciones de participación, tales 
como militar en un partido político o hacer una huelga.

Ríos de tinta han corrido en los análisis sobre por qué los ciudadanos to-
man una decisión electoral en específico. Así, se han desarrollado una serie 
de teorías explicativas de las razones de voto, que han ido superando o su-
plementando una a otra durante décadas. Por un lado, la teoría del voto so-
ciológico considera que los individuos tienden a votar según su pertenencia 
a algún grupo social en específico, tales como la clase social, la religión o la 
etnia (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1988). Por otro lado, la teoría del voto 
económico o de la elección racional basa sus principios en la capacidad de 
razonamiento de los ciudadanos, que evalúan todas las opciones y toman la 
decisión en base a la opción que consideren más va a beneficiarles (Downs, 
1957). En cambio, la teoría de la movilización considera que los ciudadanos 
son más propensos a votar cuanta más movilización promulguen los parti-
dos y organizaciones políticas, siempre que tengan incentivos para movili-
zarse (Rosenstone y Hansen, 1993).

Los niveles de participación también juegan un papel destacado en las 
elecciones democráticas, más aún en España. Los niveles de abstención en 
las elecciones de España varían dependiendo de diversos factores. Así, pode-
mos encontrar una alta participación en las elecciones generales, reconoci-
das por la ciudadanía como las más importantes, mientras que esta cifra va 
descendiendo conforme vamos acotando el ámbito de la elección. Por tan-
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to, las elecciones autonómicas y municipales van sucesivamente perdiendo 
electores, hasta que llegamos a las elecciones europeas que registran la tasa 
más baja de participación por la escasa relevancia que la ciudadanía le asig-
na. El contexto y el carácter cíclico depende de diversos factores que hay que 
considerar y que son variables difíciles de controlar. 

En primer lugar, el contexto institucional resulta de gran relevancia. Este 
comprende cuál es la situación general en la que se está jugando la elección o 
cómo es el sistema electoral. Estos datos de participación también dependen 
de factores como la importancia cíclica de una elección en concreto. Aquellas 
elecciones consideradas por la ciudadanía como de primer orden o inclu-
so determinantes para el futuro del país registran una participación mucho 
más alta. Así sucedió con las elecciones generales de 1977 y 1982, donde 
la participación rozó el 80%, números que no se acercaron otra vez hasta 
las elecciones de 1996, que pondrían fin los más de diez años de gobierno 
socialista con el triunfo del popular José María Aznar o las de 2004, que de-
volverían el gobierno al Partido Socialista Obrero Español. En la Región de 
Murcia, estos datos han sido bastante homogéneos desde la celebración de 
las primeras elecciones de la autonomía en 1983. La participación desde en-
tonces y hasta 2011 se ha situado en torno al 70%, con un pico del 76% en 
las elecciones de 1995 que supusieron el fin del ciclo socialista y el inicio del 
dominio del Partido Popular que continúa en nuestros días. A partir de 2015, 
ninguna elección ha superado el 65% de participación. También es impor-
tante observar la importancia de la institución que se elige: incluso dentro de 
un mismo nivel electoral, como es el nacional, la participación resulta mayor 
para el Congreso que para el Senado, habida cuenta del mayor interés de la 
ciudadanía en la primera cámara, percibida como epicentro de la política 
española, que en la segunda. Por otro lado, también entra en juego el con-
texto partidista, es decir, el número de partidos que concurren y su grado 
de competitividad, así como los esfuerzos de movilización que tales partidos 
llevan a cabo.

El sistema electoral, por su parte, se define como «el conjunto de elemen-
tos normativos y sociopolíticos que configuran el proceso de designación de 
titulares de poder, cuando este proceso se basa en preferencias expresadas 
por los ciudadanos de una determinada comunidad» (Vallès y Bosch, 1997). 
El sistema electoral produce una serie de efectos bien directos, si se trata de 
la traducción del número de votos en escaños o en la elección de un candida-
to determinado, o bien indirectos, que tienen que ver con el tamaño y sistema 
de partidos imperante en un sistema político que tal sistema electoral permi-
te (Duverger, 1950; Vallès, 1983).

En el caso de las elecciones autonómicas a la Asamblea Regional de Mur-
cia, debemos diferenciar dos períodos de actuación de dos sistemas electo-
rales distintos. Ambos están directamente influenciados por cuatro fuentes: 
la Constitución Española, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y la ley electoral regional (Sie-
rra, 2015). El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado en 
1982, sentaba las bases del sistema electoral regional destacando, por ejem-
plo, la periodicidad y configuración del organismo legislativo de la Región: la 
Asamblea Regional. En cambio, dejó abierta la puerta para el advenimiento 
de una ley electoral regional, ya que no se regulaba directamente ni la barre-
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ra electoral, ni la existencia de una o varias circunscripciones, entre otras 
muchas cosas. Inicialmente, las disposiciones transitorias del Estatuto ya 
contemplaban la existencia de cinco comarcas en la Región: Valle del Guada-
lentín, Vega del Segura, Noroeste y Río Mula, Altiplano y Campo de Cartagena 
y Mar Menor. Esta adopción de comarcas como circunscripciones electorales 
internas para las elecciones autonómicas distaba mucho de lo acordado en-
tre la UCD y el PSOE, donde se indicaba la circunscripción única para las au-
tonomías uniprovinciales, y tantas circunscripciones como provincias haya 
en las multiprovinciales. 

Mediante la aprobación de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la 
Región de Murcia (LERM), que consta de 38 artículos, se constituía un régi-
men electoral muy similar al de la LOREG, por lo que algunos autores incluso 
la han denominado como «su continuadora en la Región» (Gálvez, 2004). En 
esta Ley se introducía la barrera electoral del 5% y nuevamente la comarca 
del Campo de Cartagena se convertía en una de las cinco circunscripciones 
electorales autonómicas. La ley fijaba un mínimo de un diputado para cada 
circunscripción, y el resto se repartían entre las cinco comarcas por criterios 
poblacionales. Durante estos años, la circunscripción del Campo de Cartage-
na y Mar Menor, como en el resto de la Región de Murcia, únicamente elegía 
a partidos políticos de gran peso y ámbito nacional para formar parte de la 
Asamblea. Primero con un empate constante entre PP y PSOE entre 1983 y 
1991, y luego una hegemonía clara del Partido Popular desde las elecciones 
de 1995 hasta 2015 (Sierra, 2015). Mientras, movimientos localistas como el 
Partido Cantonal no pudieron nunca elegir un representante, pues no llega-
ban al 5% en la comarca. Existieron además otros partidos regionalistas en 
la comunidad autónoma que tampoco lograron representación, tales como 
el Partido Regionalista Murciano, el Partido Independiente del Mar Menor o 
Convergencia Ciudadana del Sureste.

Sin embargo, la aprobación de la Ley 14/2015, de 28 de julio, de Reforma 
Electoral, trajo consigo la reestructuración del aparato electoral autonómico, 
de manera que se instauró la circunscripción única y la barrera electoral re-
ducida al 3%, así como nuevas referencias al mandato de la LOREG en materia 
de igualdad de género. Los dos cambios electorales evidentes se tradujeron 
en un nuevo ciclo electoral, en el que la fragmentación del sistema de par-
tidos de la Región llevó a los primeros gobiernos de coalición en esta nueva 
etapa, marcada por los casos de corrupción de todos los partidos, que incluso 
pusieron contra las cuerdas y obligaron a dimitir al presidente Pedro Antonio 
Sánchez. En la práctica, la reforma electoral trajo consigo una equiparación 
en el valor que los votos de los ciudadanos tenían, debido a la desigualdad 
entre comarcas de la anterior legislación (Sierra, 2017).

3. Consideraciones básicas sobre el Campo de Cartagena
El Campo de Cartagena es una comarca ubicada en la Región de Murcia, de-
limitada por la Sierra de Carrascoy y la del Algarrobo, así como por el Mar 
Menor y el Mediterráneo. Su ciudad principal es la de Cartagena, que da nom-
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bre a la comarca, pero incluye también a los municipios de La Unión, Fuente 
Álamo, San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco y Los Alcázares.

En el año 2022 esta zona es el hogar de 372.244 personas que se encuen-
tran empadronadas en los municipios que la componen, suponiendo así al-
rededor del 30% de la población total de la Región de Murcia. La población se 
ha duplicado en los últimos 50 años. 

Hasta la década de los años 90 la comarca del campo de Cartagena, que 
tradicionalmente se había dedicado al cultivo de secano y a la pesca en aguas 
del Mar Menor, comienza un proceso de modernización económica para así 
sacar provecho de las oportunidades que provocaba la globalización (Martí-
nez-Hidalgo, 2016). 

Esta transformación se basa, por una parte, en la transformación de los 
cultivos de secano en cultivos de regadío gracias a la aportación de agua por 
parte del Trasvase Tajo-Segura, que hace que la agricultura en esta comar-
ca se convierta en una de las más competitivas a nivel global (Villar y Gar-
cía-López, 2022). Por otra parte, el crecimiento exponencial del turismo y de 
la industria, concentrada especialmente en la ciudad de Cartagena, suponen 
una fuerte transformación en todos los ámbitos, que se acompañada de un 
declive en la importancia de los sectores tradicionales como la pesca, tam-
bién influenciados por el desgaste medioambiental, concentrado especial-
mente en el Mar Menor. Los cambios en la actividad económica supusieron 
además cambios demográficos, con una fuerte llegada de mano de obra in-
migrante no cualificada para trabajar en los incipientes campos de cultivo. 

En lo que respecta a la política, como se podrá observar a continuación, 
la Región de Murcia ha sido una zona hegemonizada por el Partido Popu-
lar en los últimos años a todos los niveles, aunque en los últimos comicios 
el partido Vox ha conseguido importantes resultados que han hecho que se 
alce como ganador de las elecciones generales en varios de estos municipios 
(Crespo-Martínez y Mora-Rodríguez, 2022). 

4. Metodología
Se considera que la importancia de la comarca del Campo de Cartagena es 
clave para comprender su tendencia de voto dispar con respecto al resto de 
la geografía de la Región de Murcia, especialmente a nivel municipal.

Para efectos de este estudio, se considera Campo de Cartagena a los muni-
cipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, San Ja-
vier, Torre Pacheco y Los Alcázares, tomando las observaciones comarcales 
que el Estatuto de Autonomía primitivamente exponía, y que posteriormen-
te configuró una circunscripción electoral. Se considera conveniente para 
el estudio seleccionar todos estos municipios, sobre los que se analizará el 
comportamiento electoral en elecciones generales, autonómicas y munici-
pales, tratando de averiguar si existen diferencias en los resultados de estos 
procesos. Vemos conveniente la selección de todos estos casos, debido a su 
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relevancia para el estudio de la comarca en su conjunto y por no suponer 
una cantidad muy elevada de casos. Esta selección de los casos obedece a 
patrones de voto muy similares en las elecciones generales al Congreso de 
los Diputados. El periodo sobre el que se realizará el estudio corresponde con 
las elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas desde el año 
2000 hasta las últimas elecciones celebradas en el año 2023. Se considera 
que este periodo de tiempo es lo suficientemente amplio como para apreciar 
las tendencias de voto si las hubiera. A partir de este punto, se estudiarán las 
diferencias de resultados en torno a las elecciones municipales y autonómi-
cas, observando y analizando los votos duales, si los hay.

Esta investigación se configura como un estudio de caso descriptivo apli-
cado al comportamiento electoral, cuya finalidad es observar tendencias 
convergentes de voto, si las hubiera, y visualizar si existe comportamiento 
común entre los diferentes municipios que componen la comarca, lo cual po-
dría arrojar hipótesis de trabajo para futuras investigaciones sobre el tema y 
el objeto de estudio. 

5. Comportamiento electoral en el Campo de Cartagena

5.1. Elecciones generales: el fenómeno Vox y realineamiento al PP

Como se observa en los gráficos, el comportamiento electoral en los munici-
pios seleccionados para las elecciones generales resulta muy similar. En to-
dos los municipios el Partido Popular ganó las elecciones desde el año 2000 
hasta el 2016. En el año 2019, Vox se impone en la gran mayoría de ellos, ga-
nando las elecciones de noviembre en cinco de los siete municipios, a excep-
ción de Los Alcázares –donde ganó el PSOE– y La Unión –en este último caso 
solo 28 votos por encima de Vox–. Esta situación, no obstante, es solventada 
por el Partido Popular en las elecciones del 23J 2023, donde nuevamente 
vuelve a lograr la victoria en todos los enclaves.

Si se observan los históricos electorales de cada uno de los municipios a 
lo largo del periodo seleccionado, se observan además dinámicas muy pare-
cidas. En todos ellos el Partido Popular se mantiene con amplias diferencias 
por encima del resto de partidos, hasta que la aparición de Vox como partido 
relevante en el año 2019 provoca una bajada significativa del Partido Popular, 
acompañada de un ascenso muy relevante de la formación verde. El PSOE se 
mantiene en unos porcentajes de voto similares a lo largo del periodo, con di-
námicas de bajada en las elecciones del 2011 para subir ligeramente a partir 
de ese momento, de una forma bastante consistente.

En todos ellos Izquierda Unida se mantiene con unos porcentajes bajos 
de voto, en el entorno del 5%, mientras que Podemos y más adelante Unidas 
Podemos se mantienen en el entorno del 10%. Ciudadanos obtiene en todos 
ellos unos porcentajes cercanos al 20% para luego bajar en las elecciones de 
noviembre de 2019, con su consiguiente desplome de 2023.
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Gráficos 1 a 7: Histórico de las elecciones generales en Cartagena, San Pedro del Pinatar, Torre 
Pacheco, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo y San Javier, respectivamente.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. 
Nota: los datos de 2019 equivalen a las segundas elecciones ocurridas en ese año.
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Tabla I. Partido más votado en cada elección general en el municipio.

2000 2004 2008 2011 2015 2016 2019-I 2019-II 2023

San Pedro del Pinatar PP PP PP PP PP PP PP Vox PP

Cartagena PP PP PP PP PP PP PSOE Vox PP

Torre-Pacheco PP PP PP PP PP PP Vox Vox PP

Los Alcázares PP PP PP PP PP PP PSOE PSOE PP

La Unión PP PP PP PP PP PP PSOE PSOE PP

Fuente Álamo PP PP PP PP PP PP PP Vox PP

San Javier PP PP PP PP PP PP PP Vox PP

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

5.2. Elecciones autonómicas: ¿hegemonía popular en declive?

En este caso, se puede observar como el comportamiento electoral es igual-
mente similar en los municipios seleccionados, siendo el Partido Popular el 
partido ganador de las elecciones a excepción del municipio de Los Alcáza-
res en los años 2003 y de 2019 en adelante y de los municipios de La Unión y 
Fuente Álamo en el año 2019. 

Si se observan los históricos electorales en cada uno de los municipios a 
lo largo del periodo seleccionado, se observan dinámicas similares. El Partido 
Popular mantiene unos porcentajes de voto altos, sufriendo bajadas tras el año 
2011 que hacen que el PSOE se encuentre cerca o que consiga superar a este 
partido como fuerza más votada en todos los casos. El PSOE sufre bajadas en 
todos los casos tras las elecciones de 2019, a excepción del municipio de Los 
Alcázares. IU se mantiene en porcentajes similares en torno al 5% del voto, Cs 
y Podemos tienen entradas fuertes tras las cuales sufren bajadas y Vox consi-
gue porcentajes en torno al 10%, con fuertes subidas en el año 2023. 

En el caso de las elecciones del año 2023, observamos cómo el Partido Po-
pular recupera dos de las tres localidades donde el PSOE fue la lista más votada 
en el año 2019, colocándose así de nuevo como primera fuerza en los munici-
pios del Campo de Cartagena. El único caso que no se ajusta a esta dinámica es 
el de Los Alcázares, donde el PSOE resulta ganador de los comicios autonómi-
cos, convirtiéndose en el caso atípico de la comarca. 



131 MISCELÁNEA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Octubre 2024
Número 58, pp. 121-137

Comportamiento electoral en el Campo de Cartagena (España): 
¿nuevas tendencias de voto dual tras el fin del bipartidismo?

Andrés Ballesteros Navarro
Josechu Ortega Victoria
Ángel Tomás Cegarra García

Gráficos 8 a 14: Histórico de elecciones autonómicas en Cartagena, San Pedro del Pinatar, Torre 
Pacheco, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo y San Javier, respectivamente.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ministerio del Interior.
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Tabla II. Partido más votado en cada elección autonómica en el municipio.

2003 2007 2011 2015 2019 2023

San Pedro del Pinatar PP PP PP PP PP PP

Cartagena PP PP PP PP PP PP

Torre-Pacheco PP PP PP PP PP PP

Los Alcázares PSOE PP PP PP PSOE PSOE

La Unión PP PP PP PSOE PSOE PP

Fuente Álamo PP PP PP PP PSOE PP

San Javier PP PP PP PP PP PP

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior.

5.3. Elecciones municipales: el auge de los partidos municipalistas

Por último, para el caso de las elecciones municipales, sí se observan ma-
yores variaciones que en los casos anteriores. Si bien el PP es el partido con 
mayor presencia, sobre todo en las legislaturas correspondientes al periodo 
comprendido entre los años 2003 y 2011, el PSOE consigue un primer puesto 
en Los Alcázares que se turna con el PP, en unos datos muy parecidos a los 
que se muestran en La Unión. En el año 2019 se observa el periodo más dis-
par, con resultados muy diferentes entre municipios.

Si se observan los históricos electorales en cada uno de los municipios a 
lo largo del periodo seleccionado, no se encuentran tendencias tan marcadas 
como en los casos anteriores. Si bien el Partido Popular comienza ganando 
las elecciones en el año 2003 en todos los municipios menos Los Alcázares y 
La Unión, el PSOE consigue ganar en las próximas elecciones en este primer 
municipio y en San Pedro del Pinatar en 2007. Tras esto, el Partido Popular 
revalida su hegemonía entre los años 2011 y 2015, aunque en 2019 solo con-
sigue el primer puesto en San Pedro del Pinatar y en San Javier, quedando el 
PSOE en primer lugar en Los Alcázares, La Unión y Fuente Álamo, y ganando 
dos partidos municipalistas en Cartagena y Torre Pacheco. 

En el caso de las elecciones de 2023, observamos cómo esta tendencia 
municipalista se rompe en todos los casos de estudio, recuperando el Par-
tido Popular el primer puesto en todos los ayuntamientos a excepción de, 
nuevamente, Los Alcázares, donde el PSOE obtiene una aplastante mayoría 
absoluta. Los partidos municipalistas que ganaron las elecciones en anterio-
res ocasiones pierden el primer puesto en todos los casos donde ganaron en 
2019. No obstante, y aunque queda fuera del análisis actual, la fuerza muni-
cipalista iniciada en 2019 sigue latente en 2023, con muchos ediles en esta 
comarca que parecen manifestar la fragmentación electoral y parlamentaria 
en ayuntamientos.
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Gráfico 15 a 21: Histórico de las elecciones municipales en Cartagena, San Pedro del Pinatar, Torre 
Pacheco, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo y San Javier, respectivamente.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ministerio del Interior.
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Tabla III. Partido más votado en cada elección municipal en el municipio.

2003 2007 2011 2015 2019 2023

San Pedro del Pinatar PP PSOE PP PP PP PP

Cartagena PP PP PP PP MC-C PP

Torre-Pacheco PP PP PP PP PITP PP

Los Alcázares PSOE PSOE PP PP PSOE PSOE

La Unión PSOE PP PP PSOE PSOE PP

Fuente Álamo PP PP PP PP PSOE PP

San Javier PP PP PP PP PP PP

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Junta Electoral

6. Factores explicativos del comportamiento electoral en el Cam-
po de Cartagena

Si hay algo que resalta de manera evidente en el análisis de los resultados 
electorales en la zona del Campo de Cartagena es que el Partido Popular es la 
formación con una mayor implantación en esta región de España. 

Este partido resulta ganador en la amplia mayoría de procesos tanto a ni-
vel nacional como autonómico y municipal. Sin embargo, si bien en el nivel 
autonómico mantuvo en las elecciones de 2019 la hegemonía en la mayoría 
de casos de estudio, en elecciones nacionales no consiguió ser la primera 
fuerza en ninguno de los casos y en municipales solo lo consiguió en dos 
de los casos estudiados en el año 2019. Esto, en cambio, se revirtió en las 
recientes elecciones de 2023, volviendo a ser la lista más votada en ambas 
elecciones en todos los municipios salvo en Los Alcázares.

Analizando lo sucedido en las elecciones generales, el fuerte auge de Vox 
en detrimento del Partido Popular puede ser explicado atendiendo a los fe-
nómenos descritos en el segundo apartado de este artículo. La importancia 
del sector agrícola en la zona del Campo de Cartagena con los consiguientes 
movimientos migratorios sobre todo de origen marroquí y de otras partes 
del norte de África, que fueron incorporados al discurso de Vox como una 
amenaza no solo por la captación de recursos, sino, además, como un peligro 
para los valores tradicionales, fueron el factor clave que explica el desempe-
ño de Vox en esta zona (Crespo y Mora, 2022). 

En 2019, a nivel municipal, en cambio, no es posible realizar una explora-
ción primitiva de la explicación electoral, ya que cada municipio y su idiosin-
crasia son los que dictaminan el sentido del voto, como se observa en el caso 
de Cartagena y Torre Pacheco –donde partidos de carácter municipalista ob-
tienen el primer puesto–, en San Pedro del Pinatar –donde gana el Partido 
Popular– y en Los Alcázares –donde la victoria la obtiene el PSOE–. En 2023 
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ocurre el realineamiento en torno al PP volviendo al escenario dominante en 
la etapa pre-2015.

7. Conclusiones y discusión
A modo de conclusión, se nos plantea una pregunta que puede ser abordada 
por investigaciones futuras. Esa pregunta tiene que ver con el papel que juega 
la identidad municipal y la «marca ciudad» en el campo de Cartagena y la 
zona del Mar Menor, y su influencia directa en el voto municipal. Conceptos de 
marca ciudad como el «San Javier Ciudad del Aire» o planes de gobierno como 
«Cartagena Smart City» son elementos a valorar en este sentido. También la 
demanda turística y la capacidad agraria que diferencian a esta comarca del 
resto de la Región de Murcia deben ser tenidas en cuenta para analizar el voto 
municipal, a veces cambiante por los liderazgos del momento o los temas en 
la palestra mediática, pero al parecer poco cambiante por la situación o ten-
dencia de partidos bien consolidados a nivel autonómico o estatal. Todo esto 
nos hace plantear la influencia del identitarismo local en esta comarca, así 
como los sentimientos para con el resto de la comunidad autónoma y la la-
bor estratégica y política de sus cargos locales, tanto de los partidos de gran 
implementación –PP, PSOE o Vox– como de sus homólogos municipalistas, al 
observar una predominancia de la gestión sobre la política común en estos 
últimos (Casademont-Falguera, Boldú-Alfonso y Ginesta-Rey, 2023).

Esto nos obliga a reflexionar sobre la generación de una posible hipótesis 
relativa al objeto de estudio de cara a futuras investigaciones: ¿es la identidad 
local o comarcal determinante para el voto a nivel municipal en los munici-
pios del Campo de Cartagena?. Esto además serviría para realizar un oportu-
no análisis de las elecciones municipales desde una perspectiva no nacional, 
desagregando los datos e incluyendo datos de opinión pública (Delgado-So-
tillos, 2023), y también desde una perspectiva cualitativa de tipo explicativo.

El cambiante voto a distintas formaciones dependiendo del tipo de elec-
ción parece una constante a vivir por la sociedad española, de la Región de 
Murcia y, específicamente del Campo de Cartagena una vez el bipartidismo 
pareciera lejos de volver a ser el sistema de partidos dominante en España. 
La forma en que los partidos a nivel local se adapten a ello parece ser el gran 
reto a encarar, ante la amenaza constante de los partidos municipalistas in-
dependientes, y eso se refleja precisamente en los resultados municipales 
desde 2019, donde en 5 de los 7 municipios del Campo de Cartagena hay una 
presencia nada testimonial de partidos municipalistas.

Por otro lado, vemos conveniente seguir la propuesta de ciclos electorales 
esbozada por Sierra (2015), y retomar, a la luz de los resultados de las eleccio-
nes autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, el tema del adveni-
miento de un nuevo ciclo electoral, tratando de observar si hay un fin al ciclo 
iniciado en 2015. Asistimos a una reorganización del bloque del centro-dere-
cha, tras el hundimiento de Ciudadanos, que sin duda es la clave del dominio 
del Partido Popular en estos comicios a todos los niveles (Montabes-Pereira, 
Alarcón-González y Trujillo-Cerezo, 2023). Sin embargo, otros datos como el 
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viaje de Movimiento Ciudadano por su candidatura regional, que le llevó a 
morir en la orilla a falta de apenas unos pocos votos para superar el 3%, o la 
presencia relevante de muchos partidos independientes en la práctica tota-
lidad de la comarca -a excepción del atípico caso de Los Alcázares-, parecen 
indicar que la cuestión localista y municipalista es aún de interés, razón por la 
cual nos encontramos en un punto intermedio entre ambas corrientes cíclicas. 
Queda por tanto a cargo de futuras investigaciones con mayor profundidad el 
análisis de estos fenómenos localistas, donde podamos estudiar el nivel de 
fragmentación y las coaliciones que los diferentes ayuntamientos soportan.
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Periscopio

Las citas electorales del año 2025
Por Equipo Más Poder Local

El último Periscopio Electoral del año 2024 se edita cuando están a punto 
de celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos (5 de noviem-
bre), las más reñidas de los últimos años. La mayoría de sondeos señalan que 
la distancia entre Harris y Trump es mínima. Todo dependerá de cómo se 
comporten los siete estados bisagra (swing states): Arizona, Nevada, Michigan, 
Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Wisconsin. En nuestro número 
59, correspondiente al mes de enero de 2025, publicaremos un análisis de 
todo lo sucedido en la carrera hacia la Casa Blanca, elección que influirá en el 
conjunto de la opinión pública mundial y que tendrá notables consecuencias 
geopolíticas. Esta introducción también se escribe mientras conocemos los 
resultados de la primera vuelta (27 de octubre) de las elecciones presidencia-
les de Uruguay. A pesar de la amplia victoria del candidato izquierdista del 
Frente Amplio, Yamandú Orsi, la decisión final sobre quién será el presidente 
del país se producirá el próximo 24 de noviembre. 

Por otra parte, en esta sección se incluye una nota de investigación a cargo 
del profesor Sergio Pérez Castaños (Universidad de Burgos), sobre las elec-
ciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio. Estas elecciones, que 
movilizaron a más de 400 millones de ciudadanos, definieron la nueva com-
posición del Parlamento, con un total de 720 escaños. Sergio Pérez destaca 
en su nota los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en el quinquenio 
2025-2029 y el claro ascenso de las fuerzas conservadoras, lo que podría pro-
vocar ciertos giros en temas sensibles como inmigración, política exterior o 
política monetaria.   

Si pensamos seguidamente en el calendario electoral para el próximo 
año, el primer escenario de interés del año 2025 tendrá lugar en febrero, 
cuando Ecuador elegirá a su presidente y vicepresidente (primera vuelta 
prevista para el día 9). El actual presidente, Daniel Noboa (Acción Democrá-
tica Nacional), ya ha anunciado su candidatura a la reelección con María José 
Pinto como compañera de fórmula. Pinto dirige desde finales del año 2023 la 
Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Los candidatos 
oficialistas parten como claros favoritos, teniendo como principal rival a la 
correísta Luisa González, que ya fue candidata en los comicios del año 2023 
por la Revolución Ciudadana y llegó a ser la opción más votada en primera 
vuelta. El corto mandato de Noboa1 ha estado marcado por los estados de 
excepción y la ola de violencia que asedia el país. Este será, sin lugar a dudas, 
uno de los temas centrales de la campaña electoral, junto a la cuestión ener-
gética. Los cortes de luz en diferentes áreas y la sequía han planteado un reto 

1. Recordemos que las elecciones del año 2023 fueron extraordinarias dentro de un proceso de 
«muerte cruzada» tras el impeachment a Lasso y que, por lo tanto, el presidente elegido en 2023 
solo estaba capacitado para finalizar el mandato inicial del presidente Lasso interrumpido por la 
convocatoria electoral anticipada. 
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añadido a las situaciones de inseguridad, convirtiendo los escasos meses del 
mandato de Noboa en un tiempo de permanente crisis.

Tras la elección en Ecuador, ya en agosto (día 17), miraremos a Bolivia, 
que celebrará elecciones generales (presidencia del país, vicepresidencia, 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores). Los enfrentamientos entre 
Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, por el liderazgo del Movimien-
to al Socialismo (MAS) están protagonizando el tramo final de la legislatura. 
Hasta tal punto ha llegado esta división interna dentro del oficialismo que 
hace apenas unas semanas, en septiembre, Evo Morales lideró la llamada 
«Marcha para salvar Bolivia», una gran protesta en contra del que fuera su 
elegido, Luis Arce. A esto se suma el intento de golpe de Estado del 26 de 
junio del año 2024, liderado por el comandante Juan José Zúñiga y cuyo epi-
centro se situó en la Plaza Murillo de La Paz. Considerando este clima de en-
frentamiento dentro del MAS y la inestabilidad derivada del mismo, resulta 
difícil saber quién concurrirá y bajo qué marca política a las elecciones del 
próximo año. Y, a todo esto, se suma una decisión ciertamente excepcional: 
la suspensión de las primarias de los partidos establecidas como obligatorias 
en el año 2018. Desde el gobierno se afirma que esta medida busca facilitar el 
desarrollo de los comicios judiciales previstos para diciembre, evitando una 
concurrencia conflictiva de varios procesos. Esta decisión ha sido duramente 
criticada por los partidarios de Evo, pues intuyen que con ella Luis Arce pre-
tende hacer uso de las siglas del MAS. 

Despejada la incógnita de Bolivia, después del verano Europa afronta-
rá una cita clave: las elecciones federales de Alemania, previstas para el 28 
de septiembre, y en las que se elegirán a los 630 miembros del Budestag. 
El auge en las elecciones regionales de la extrema derecha (AfD) junto con 
el notable declive de la socialdemocracia, actualmente en el poder con Olaf 
Scholz como canciller, prevén un escenario político con mayor influencia de 
las fuerzas radicales y escorado a la derecha. De hecho, las últimas eleccio-
nes europeas, celebradas el pasado 9 de junio, certificaron el avance de AfD, 
que se convirtió sorpresivamente en la segunda fuerza más votada, con casi 
1 millón de votos más que el SPD. Pese a la victoria de la CDU/CSU en los co-
micios europeos, y al liderazgo de este partido conservador en las encuestas, 
la gran duda es si se reeditará una gran coalición SPD-CDU/CSU, como en los 
tiempos de Kurt Georg Kiesinger o Angela Merkel, o —como en otras latitudes 
europeas, véase Italia o España— se rompe el cordón sanitario y se establece 
algún tipo de cooperación con AfD en un momento en el que el debate migra-
torio y el conflicto palestino-israelí condicionan las actitudes y valores de la 
opinión pública alemana. Junto al excepcional avance de AfD, otra singulari-
dad de esta elección vendrá marcada por la presencia de una nueva fuerza de 
izquierdas con posturas antiinmigración (BSW), liderada por Sahra Wagenk-
necht. El movimiento de Wagenknecht está restando apoyos a la izquierda 
alternativa tradicional (Die Linke), mucho más posmaterialista, y plantea 
nuevos ejes de competición en diferentes elementos de la batalla cultural.  

El año 2025 terminará con efervescencia electoral en el Cono Sur. Argen-
tina elegirá a finales de 2025 a 24 senadores y a 127 diputados nacionales. El 
clima político en Argentina el próximo año estará marcado, entre otros acon-
tecimientos, por el intenso debate interno dentro del peronismo con motivo 
del (inédito) proceso para la elección de la presidencia del Partido Justicia-
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lista, con Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela como conten-
dientes, pero con Axel Kicillof como actor clave en este proceso que todavía 
continúa en el aire por las dudas sobre la viabilidad logística y presupuestaria 
que suscita su celebración. Por su parte, en noviembre de 2025, Chile elegirá 
al nuevo inquilino de La Moneda, con la expresidenta Michel Bachelet como 
referente al alza dentro del centro-izquierda. Los resultados de las elecciones 
municipales y regionales (gobernadores) que se han celebrado entre los días 
26 y 27 de octubre de este año 2024, influirán notablemente a estos comicios 
presidenciales. La previsión de un resultado ajustado en Santiago convirtió 
a esta elección local en una de las incógnitas más emocionantes y decisivas, 
por ser la plaza más valiosa para la alianza Contigo Chile Mejor, que incluye 
a los partidos que apoyan al presidente Boric, y que sumaba hasta ahora más 
de 120 alcaldías en todo el país. La hasta ahora alcaldesa de Santiago, Irací 
Hassler, militante del Partido Comunista, tuvo como rival más destacado al 
candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, que terminó venciendo. El re-
sultado de este duelo manda un importante mensaje sobre la continuidad del 
proyecto de Boric y, en general, sobre la vigencia del apoyo popular a las op-
ciones de izquierdas. 
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Resumen
El pasado junio tuvieron lugar las elecciones europeas. Estas movilizan a 
más de 400 millones de electores, en 27 países y con sistemas electorales 
diferentes, para elegir al Parlamento transnacional más grande del mun-
do. El resultado: auge de los partidos populistas de derecha radical con 
su mejor resultado histórico y pérdida de peso relativo de las principales 
formaciones europeístas que se han repartido el poder institucional co-
munitario en los últimos 40 años dibuja un escenario de incertidumbre 
y con muchos retos para el próximo quinquenio. Este artículo profundiza 
primero en el contexto en el que se han producido estas elecciones, ana-
lizando en retrospectiva la labor de la primera Comisión von der Leyen. 
Posteriormente se analizan tanto los resultados europeos en su conjunto 
como para España, mirando a 2024 pero también a 2019. Finalmente se 
aportan, a modo de conclusiones, los retos de futuro que puede afrontar 
la Unión.

Palabras clave
Unión Europea; elecciones; Parlamento Europeo.

Abstract
The European elections were held in June of last year. In excess of 400 million voters 
were mobilised in 27 countries with disparate electoral systems, with the objective 
of electing the largest transnational parliament in the world. The result was the 
ascendance of radical right-wing populist parties, which achieved their best result 
in history. Concurrently, the relative weight of the main pro-European formations, 
which have shared the EU’s institutional power over the last 40 years, diminished. 
This creates a scenario of uncertainty and numerous challenges for the next five 
years. This article initially examines the context in which these elections occurred, 
offering a retrospective analysis of the von der Leyen Commission’s tenure. Subse-
quently, the article examines the European results in their entirety, as well as the 
outcomes in Spain. It considers the implications of these results for the forthcoming 
election in 2024, while also considering the potential impact on the 2019 election. 
In conclusion, the potential challenges that the Union may face in the future are 
identified.

Keywords
European Union; elections; European Parliament.
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1. Introducción y contexto electoral

Entre el 6 y el 9 de junio de 2024 más de 400 millones de europeos y europeas 
mayores de 18 años podían ejercer su voto en las únicas elecciones simultá-
neas en 27 países para un mismo órgano legislativo. De estas elecciones se 
elegirán un total de 720 representantes, repartidos por cada país en base a 
su peso poblacional y que, agrupados en familias políticas, darán forma al 
Parlamento Europeo (PE en adelante) para el quinquenio 2024-2029.

Además de sus funciones como órgano colegislativo, el PE es el encargado 
de confirmar la elección por parte del Consejo Europeo de la persona que 
asumirá la Presidencia de la Comisión Europea y, posteriormente, del colegio 
de comisarios propuestos. Así, en julio de 2019, la alemana Úrsula von der 
Leyen, miembro del Partido Popular Europeo (PPE), era ratificada como pre-
sidenta de la Comisión, puesto que asumió formalmente el 1 de diciembre de 
ese mismo año.

Si en el período anterior el reto más relevante de la Unión fue el Brexit (Pé-
rez Castaños, 2020), los comicios del pasado junio se han llevado a cabo tras 
un quinquenio en el que la Comisión von der Leyen ha tenido que afrontar va-
rios desafíos y dinámicas tanto a nivel europeo como global (Ares Castro-Con-
de, 2024). La primera −y quizás con un mayor impacto en la población− fue la 
gestión de la Pandemia de COVID-19. Sin duda, la coordinación de la compra 
conjunta de vacunas y distribución entre los Estados miembros y la puesta en 
marcha del programa «Next Generation EU», con un presupuesto de 750.000 
millones de euros fueron los elementos destacados de este período.

En segundo lugar y rivalizando con el primero en grado de afección a la 
ciudadanía europea encontramos la guerra de Ucrania. Esta ha sido un tema 
central en la agenda europea, con implicaciones en seguridad, política ex-
terior, y dependencia energética. La forma en la que se debía responder a 
la agresión rusa y cómo manejar la cooperación militar ha sido un punto de 
conflicto y acuerdo constante entre los países miembros. Entre las acciones 
cabe destacar la implementación de múltiples paquetes de sanciones contra 
Rusia, incluyendo restricciones económicas, prohibiciones de importación 
de combustibles fósiles rusos y sanciones a individuos cercanos al régimen 
de Moscú que, de forma paralela se combinaron con la asistencia financiera y 
humanitaria a Ucrania y a los Estados miembros más afectados por la afluen-
cia de refugiados.

De la mano del conflicto en Ucrania y ante la dependencia energética que 
la Unión Europea (UE) tenía de Rusia, el tercero de los ejes de este quinque-
nio no es otro que el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo era transformar la 
UE en una economía neutra en carbono para 2050 y que incluyó metas am-
biciosas de reducción de emisiones, la promoción de energías renovables, la 
economía circular y la estrategia «De la Granja a la Mesa» para transformar 
el sistema alimentario entre otras cuestiones.

En una combinación de los dos primeros elementos, la situación econó-
mica de la UE no ha sido la más boyante, sobre todo en el par de años previos 
a la convocatoria electoral que aquí analizamos. La inflación en Europa, exa-
cerbada por la crisis energética y los efectos de la pandemia de la COVID-19, 
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afectó el poder adquisitivo de los ciudadanos, haciendo que temas como la 
economía y la política fiscal fueran prominentes en las campañas electorales, 
cosa que no sucedió en los comicios de 2019 (García Hípola et al., 2021).

Finalmente, el contexto institucional en el que se desarrollan los comicios 
es relativamente convulso. Por un lado, a lo largo y ancho del mundo −y la UE 
no es una excepción− los movimientos populistas han ido ganando terreno. 
Esto, de la mano de un euroescepticismo combinado con este elemento y con 
el hecho de disponer de una mayor fuerza electoral en muchos países de la 
UE, ha visto como ha aumentado la frustración con las políticas tradiciona-
les de la UE y abogando por una reducción en la integración europea, control 
de fronteras más estrictos y políticas económicas más proteccionistas (Pérez 
Castaños, 2019). De la mano, en algunos países de la comunidad, estos par-
tidos de corte más euroescéptico y populista han llevado a cabo recortes en 
la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos 
LGBTQ+ y el estado de derecho. Para tratar de paliarlo, la UE implementó el 
mecanismo de Condicionalidad del Estado de Derecho, al través del cual pue-
de retener fondos europeos a los países que violen los principios básicos del 
estado de derecho; de manera paralela, la Comisión abrió procedimientos 
contra algunos Estados miembros por cuestiones relacionadas con la inde-
pendencia judicial y los derechos fundamentales (Torrecillas Martínez, 2023).

2. Los resultados de 2024
En este contexto electoral, como decía, se producen las elecciones la primera 
semana de junio, en la acudirán a votar un 51,05% del censo −aumentando 
en un 1% la participación relación con 2019−. Esto arroja un PE como el que 
refleja la figura 1. Esta figura dibuja la composición por grupos políticos a 
fecha de constitución de la cámara, dividida en diferentes grupos políticos. 

Figura 1. Composición del Parlamento Europeo 2024.

Fuente: elaboración propia con datos del Parlamento Europeo.
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Para poder entender las siglas que el PE nos ofrece y comenzando por 
la izquierda de la figura, nos encontramos con los democratacristianos del 
PPE, quien es el grupo más numeroso en la cámara, con 188 miembros. Des-
pués encontramos a S&D, con 136 eurodiputados y segunda fuerza, cuyas 
siglas se refieren al grupo de partidos socialistas y socialdemócratas. Les si-
gue PfE –Patriots for Europe (Patriotas por Europa)– con 84, tercera fuerza. El 
cuarto grupo lo conforma CRE –Conservadores y Reformistas Europeos– con 
78. Los liberales de Renew Europe y sus 77 eurodiputados son el quinto grupo 
del PE. A estos, en sexto lugar, les siguen los Verdes/ALE (Alianza Libre Euro-
pea) que agrupa a partidos verdes y de carácter regionalista y consiguió 53 
representantes en la eurocámara. Séptimos son The Left, con 46 miembros 
en el PE, que engloba a las formaciones políticas a la izquierda de la social-
democracia y que en las elecciones de 2019 se encontraban dispersados en 
dos grupos1. Finalmente encontramos a los 33 representantes no inscritos 
y a los 25 eurodiputados de ESN –Europe of Sovereign Nations (Europa de las 
Naciones Soberanas)–.

Tabla I. Comparativa de representantes 2019-2024

Grupo 2019 2024 Diferencia

PPE 179 188 +9

S&D 138 136 -2

Renew Europe 98 77 -21

Verdes/ALE 70 53 -17

CRE 69 78 +9

IDa 40 a -40

The Left 37 46 +9

PfE b 84 +84

ESN b 25 +25

NI 63 33 -30

Fuente: elaboración propia con datos del PE. 
a. Sin grupo en 2024 
b. Sin grupo en 2019

La tabla I arroja las diferencias entre los resultados en números de eurodi-
putados entre 2019, cuando se elegían 703 escaños, y 2024, con 720. Además 
de este incremento en 17 representantes, lo primero que resulta llamativo al 
mirar a la tabla es el claro ascenso de las fuerzas conservadoras agregadas, 
creciendo no solo los conservadores tradicionales en nueve representantes, 
sino también los miembros del PE vinculados con la derecha populista radi-

1. Para una mejor comprensión de los resultados de 2019, se recomienda la lectura del trabajo de 
Trujillo y García-Hípola (2020), que realizan un repaso no solo a las elecciones de 2019, sino también 
con perspectiva histórica.
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cal o el euroescepticismo. Estos, en el PE saliente, se encontraban divididos 
en dos grupos, CRE e Identidad y Democracia (ID) −además de algunos sin 
inscripción– y agregaban un total de 129 miembros. Esta tipología de for-
maciones ve su representación aumentada hasta los 187 −uno por debajo 
del PPE−; si bien, la división de esta tipología de formaciones en tres grupos 
políticos en el PE hace que su fuerza relativa a la hora de formar parte de 
comisiones y de implementar legislación sea relativamente moderada. No 
obstante, los datos no engañan y el aumento de la representación de estas 
formaciones es acorde al peso que han ido ganando a lo largo de este quin-
quenio 2019-2024.

El resto de los grupos políticos, salvo los partidos de izquierda agrupa-
dos en The Left, pierden representantes, desde los dos que se deja el grupo 
socialdemócrata pasando por los 17 de Los Verdes y llegando a los 21 de los 
liberales de Renew. El caso de The Left es paradigmático porque, a simple vista, 
parecería que esta familia ha ganado peso en el PE; sin embargo, los datos 
que muestra la tabla 1 hacen referencia a cómo estaba el PE a fecha de fin de 
mandato. Y es que, con la aplicación del Brexit, el grupo perdió dos diputados 
a los que, posteriormente, se unieron otros que abandonaron el grupo o fue-
ron expulsados. En términos generales, el grupo sube pero unos 5 diputados.

Con estos resultados, los partidos de derecha radical y/o eurófobos han 
pasado a tener un peso relativo muy importante en el PE. Si son capaces de 
organizarse internamente y de superar los vetos mutuos, su capacidad de 
decisión puede verse muy aumentada. Todo ello en línea con los resultados 
electorales que tienen o han tenido a lo largo de esta tercera década del siglo 
XXI, en donde su crecimiento ha sido constante a lo largo y ancho del conti-
nente (primera fuerza legislativa en Francia o Italia, tercera en España, pri-
mera fuerza regional en algunos landers alemanes, etc.), llegando al poder en 
algunos casos (Austria, Italia) y manteniéndose en otros (Hungría).

Sin embargo, los conflictos a la hora de conformar un grupo político en el 
PE han derivado en la imposibilidad de crear un súper grupo de esta tipolo-
gía de partidos (Martín, 2024), a pesar de los intentos de la primera ministra 
italiana y líder del partido de derecha radical Fratelli d’Italia (Hermanos de 
Italia). Como consecuencia, esto ha derivado en los anteriormente mencio-
nados tres grupos diferentes. Al «histórico» CRE de Meloni y Le Pen entre 
otros, le han salido dos grupos más. Comenzando por ESN, todos ellos son 
conformantes del antiguo grupo ID; sin embargo, una parte de este grupo 
conformado en la anterior legislatura europea se ha sumado al nuevo grupo 
liderado por el partido del presidente de Hungría, Viktor Orbán, y denomina-
do PfE. Este grupo, a la postre, se ha configurado como el más numeroso de 
los tres que incluyen a partidos de derecha radical populista.

Ante esta imagen general nos podemos preguntar: ¿qué ha pasado en Es-
paña? Los resultados de 2024 en comparación con los de 2019 los arroja la ta-
bla II. Hay que mencionar que en este caso se han incluido los resultados rea-
les de 2019 y no los del PE saliente en el momento de convocatoria electoral.
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Tabla II. Resultados de las elecciones europeas en España (2019-2024).

Partido % Voto 2019 Eurodip. 2019 Grupo PE 2019 % Voto 2024 Eurodip. 2024 Grupo PE 2024

PP 20,15 12 PPE 34,21 22 PPE

PSOE 32,86 20 S&D 30,19 20 S&D

Vox 6,21 3 CRE 9,63 6 PfE

Ciudadanos 12,18 7 Renew 0,7 0 -

UPCE 10,07 6 Verdes/The Left - - -

AR 5,58 3 Verdes/NI 4,91 3 Verdes/The Left

Lliures 4,54 2 NI 2,52 1 NI

CEUS 2,82 1 Renew 1,63 1 Renew

SUMAR - - - 4,67 3 Verdes/The Left

Podemos - - - 3,3 2 The Left

SALF - - - 4,58 3 NI

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior.

Lo primero que se puede apreciar en la Tabla II es el baile de siglas que ha 
habido entre 2019 y 2024. Para las primeras, además de los partidos tradi-
cionales como el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), se le suman Ciudadanos, Vox y una serie de alianzas o coaliciones 
electorales. Por un lado nos encontramos con Unidas Podemos Cambiar Eu-
ropa (UPCE), coalición que englobaba a Podemos, Compromís, Izquierda Uni-
da y otras formaciones de izquierda alternativa. Por otro, Ahora Repúblicas 
(AR), que aglutinaba a las formaciones nacionalistas e independentistas de 
España −Esquerra, Bildu y el Bloque gallego−. Bajo la nomenclatura Lliures 
se encuadra Junts, el partido de Puigdemont. Por su parte, en Coalición por 
una Europa Solidaria (CEUS) se sumaban el Partido Nacionalista Vasco y Coa-
lición Canaria. Para 2024, el escenario electoral cambia, tanto a la izquierda 
como a la derecha. En la izquierda, los partidos que conformaban UPCE se 
separan en dos formaciones, Podemos por un lado y Sumar por el otro, repar-
tiéndose así el espacio electoral a la izquierda del PSOE. Mientras tanto, en la 
derecha alternativa surge la agrupación electoral Se Acabó la Fiesta (SALF), 
liderada por el influencer y opinador Alvise Pérez (Mateo, 2024).

En este escenario observamos como, al igual que sucedía en el contex-
to europeo, los partidos de izquierda sufren una pérdida importante tanto 
de apoyo en forma de porcentaje de voto como de representación en forma 
de eurodiputados. Aunque si nos atenemos a los números crudos la pérdida 
únicamente es de un eurodiputado y un 5% del voto agregado, estos resulta-
dos se encuentran maquillados por el hecho de que España en 2019 dispo-
nía de 54 eurodiputados mientras que en 2024, con el nuevo reparto tras la 
salida de Reino Unido, se aumentó en siete los representantes del país, hasta 
los 61 actuales. Ese crecimiento le sirve al PSOE y a los partidos de izquierda 
para mitigar su pérdida de apoyos. Por su parte, de nuevo al igual que en el 
contexto de la UE, los partidos de derecha radical ven aumentar su repre-
sentación. Vox aumenta en tres puntos sus apoyos y pasa de tres a seis y el 
surgimiento de SALF supone incrementar otros tres puntos porcentuales el 
voto a esta tipología de partidos y en tres representantes más. Esto supone 
pasar de un 6% del voto y tres parlamentarios a casi un 13% y 12 eurodipu-
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tados. Cabe mencionar, también, el descalabro electoral del partido liberal 
Ciudadanos, que en 2019 fue la tercera política del país pero que, tal y como 
venía previéndose fruto de su evolución electoral, en las elecciones de 2024 
apenas alcanzó el 0,7% de los votos válidos, perdiendo los siete representan-
tes que había conseguido cinco años atrás.

Otro elemento llamativo es el baile en los grupos políticos que conforman 
el PE. En este caso, la extrema derecha española se ha visto influida por la 
mar de fondo que ya hemos mencionado en el contexto de la UE. Así, Vox2, 
que era uno de los formantes del grupo CRE en la legislatura anterior, ha op-
tado en esta ocasión por llevar a sus seis representantes al nuevo grupo polí-
tico de Orbán, PfE. Este movimiento para nada fue baladí, ya que supuso que 
CRE dejara de ser el grupo mayoritario en la derecha radical y antieuropea en 
el PE para que PfE pase a ser el primus inter pares. Por su parte, SALF no se 
alineó en el momento de constituirse el PE, pero parece que busca acercarse 
a CRE, todavía sin éxito (Ordiz, 2024), lo cual supondría que CRE y PfE ten-
drían unas fuerzas muy similares en el PE.

En definitiva, los resultados de las elecciones europeas de 2024 en Espa-
ña muestran una dinámica que viene ocurriendo en España desde 2022, con 
el inicio del ciclo electoral autonómico que marcaron tanto Castilla y León 
como Andalucía (Ortega, 2023). En este ciclo en el que nos encontramos, el 
liderazgo del PP en todos los comicios, junto con el fuerte crecimiento de Vox 
y el retroceso de los partidos a la izquierda del PSOE se están consolidando, 
siendo la representación en el PE un claro ejemplo de ello. Al igual que suce-
dió en 2014 para Podemos, en este caso las elecciones europeas han abierto 
la puerta a la agrupación de electores SALF, que, según las últimas encuestas, 
parece que puede incluso lograr representación en unas hipotéticas eleccio-
nes generales a costa, en buena medida, de repartirse un electorado muy si-
milar con Vox.

3. El futuro de la Unión hasta 2029
A pesar de que es imposible de realizar una previsión real de los retos que 
la UE puede afrontar en el próximo quinquenio, sí que podemos imaginar 
cuáles son los desafíos complejos que afectarán tanto a su estabilidad, como 
a su cohesión y capacidad de liderazgo a nivel global. Estos retos de los que 
aquí hablo avanzan más allá de los que siguen existiendo y que se derivan 
de las acciones vinculadas a la crisis energética y transición verde. Una de 
las principales cuestiones, y más con un PE en donde las formaciones antin-
migración han tenido un crecimiento tan fuerte, es la presión migratoria y 
el control de fronteras. La gestión de los flujos migratorios, tanto regulares 
como irregulares, seguirá siendo un reto importante. La implementación 
efectiva del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo será clave para equilibrar 
la solidaridad y la responsabilidad entre los Estados miembros. De la misma 
manera, el aumento de las tensiones geopolíticas en los entornos cercanos a 

2. Más información sobre Vox y su campaña en 2019 puede encontrarse en García Hípola y Pérez 
Castaños (2021).
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la UE requerirá de un enfoque coordinado para la seguridad y la asistencia 
humanitaria.

En ese aspecto geopolítico se centra el segundo gran reto, ya que la Auto-
nomía Estratégica ha sido una de las grandes cuestiones a afrontar fruto de 
la guerra de Ucrania (Dieste Muñoz y Tovar Ruiz, 2024). Presumiblemente, la 
UE buscará reforzar su autonomía estratégica, especialmente en defensa, in-
dustria militar y reducción de dependencias críticas en sectores clave como 
tecnología y energía. De la misma manera, la necesidad de mantener una 
postura unida y firme contra la agresión rusa serán esenciales, así como el 
apoyo continuo a Ucrania. 

En lo que a economía se refiere, la inflación persistente y la desacelera-
ción del crecimiento económico podrían agravar la desigualdad social y el 
malestar ciudadano, poniendo a prueba las políticas fiscales y monetarias 
de los Estados miembros y del Banco Central Europeo así como las nuevas 
normas fiscales que se aprobaron durante la presidencia española del Con-
sejo (Feás y Steinberg, 2023). Además, la UE necesita fortalecer su compe-
titividad global en sectores clave como la tecnología, la energía renovable y 
la industria verde, enfrentando la competencia de Estados Unidos, China y 
otras economías emergentes.

Finalmente, el cuarto reto que puede afrontar la UE está vinculado a la 
estructura interna. Como apuntaba al inicio de este artículo, la UE enfrenta 
retos vinculados con la defensa de sus valores fundamentales, como la in-
dependencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos, espe-
cialmente en Estados miembros donde se han observado retrocesos demo-
cráticos. Cómo afrontarlos, y más aún con unos movimientos populistas y 
euroescépticos fuertes en el PE, resulta clave, ya que su fuerza podría dificul-
tar la toma de decisiones a nivel europeo y desafiar la unidad política de la UE.

En este sentido, parece claro que la reforma de las instituciones europeas 
resultará fundamental. Por ello, se esperan discusiones sobre posibles refor-
mas a los tratados de la UE para mejorar la toma de decisiones, la ampliación 
de competencias y la eficiencia del bloque. De igual manera, algo que parece 
haber tomado fuerza en el final de este mandato es la posible ampliación del 
club comunitario. Y es que son varios países de los Balcanes Occidentales, 
Ucrania y Moldavia los que se encuentran en proceso de adhesión −sin con-
tar los acercamientos constantes hacia países del Cáucaso como Georgia−. 
En caso de darse efectivamente una ampliación, la UE deberá reformar sus 
estructuras para gestionarla.

Con todo, el panorama para este quinquenio 2024-2029 parece incierto. 
Por ahora, ya ha habido acuerdo en que Úrsula von der Leyen repita como 
presidenta de la Comisión Europea y, poco a poco, se van vislumbrando las 
propuestas y comisarías que cada país irá asumiendo, a falta del puesto del 
Alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que has-
ta la fecha ha ostentado el socialista español Josep Borrell. Sin duda, los re-
sultados del pasado junio animan a contemplar con interés a esta institución 
que quiere reforzar su papel como actor internacional, pero también su legi-
timidad de cara a la ciudadanía sobre la que legisla.
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Democracia de trincheras. Por qué votamos a quienes votamos

Lluís Orriols (2023)

Año: 2023 
ISBN: 978-84-1100-132-8 
Ciudad: Barcelona 
Editorial: Ediciones Península 
216 páginas

Por Alfonso G. Mengual 
Universidad de Murcia

En su última obra publicada, el politólogo Lluís Orriols (Barcelona, 1977) 
ahonda en uno de sus campos de interés favoritos: el comportamiento políti-
co y electoral. Con un título ya bastante sugerente, Orriols dedica gran parte 
del libro a analizar la circunstancia que rodea al recientemente popularizado 
concepto de «polarización» (palabra del año 2023 según FundéuRAE).

Sabedor del alcance que sus razonamientos originan –más allá de la Aca-
demia–, Orriols entremezcla la bibliografía de los autores más distinguidos 
en la materia (dígase Robert Michels, Almond y Verba, Albert O. Hirschsman) 
con programas de televisión como Sálvame; de hecho, el primer capítulo es 
titulado «La democracia según Belén Esteban», donde a modo de introduc-
ción se utiliza un diálogo entre esta y Jorge Javier Vázquez para explicar los 
dos principales tipos de votantes. De esta manera, el autor estila un lenguaje 
sencillo que hace captar la atención del público generalista, sin necesidad de 
tener amplios conocimientos previos.

Sin duda, otro de los temas centrales abordados con gran prominencia es 
el de la identidad, con el cual converge la identidad de partido. Haciendo en 
primera instancia una batería de ventajas e inconvenientes, Orriols afirma 
que «en los últimos tiempos han aparecido claros signos en muchos países 
de aumento de la polarización, de las trincheras partidistas y de la confronta-
ción basada en asuntos identitarios» (p. 22), si bien es cierto también señala 
efectos beneficiosos para la calidad democrática derivados del partidismo 
como la estabilidad (p. 26).

Más adelante, este debate resulta orientado hacia una vertiente más 
psicológica, en la cual se explica, por ejemplo, el concepto de disonancia 
cognitiva, definido sencillamente como «la sensación de malestar que nos 
asalta cuando somos conscientes de que estamos siendo contradictorios o 
incoherentes» (p. 67), un eterno dilema experimentado en ocasiones por los 
simpatizantes de cualquier partido político que obliga a estos a obviar esta 
discrepancia interna o actuar de manera crítica. En este campo, también se 
abarca la idea concreta de la polarización afectiva, detallada como «la dis-
tancia emocional entre el afecto que tenemos hacia nuestro grupo –nuestro 
partido y sus votantes– y el rechazo que nos despiertan los otros grupos –el 
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resto de los partidos y sus votantes–» (p. 135). Según Orriols, «la polarización 
depende, al menos en parte, de las estrategias de las élites» (p. 144).

Habida cuenta de la generosa cantidad de ejemplos utilizados para ilustrar 
casi cada epígrafe, el autor hace gala de ello hasta los últimos capítulos; en los 
cuales remata el concepto de identidad trasladándolo a las distintas regiones 
de España –específicamente en el grado de simpatía entre Cataluña y el resto 
de España, y viceversa–, pasando por la cuestión Monarquía versus Repúbli-
ca hasta «el lado bueno de la identidad de partido» (capítulo 7).

En esta democracia de trincheras, Lluís Orriols, profesor de la Universidad Car-
los III de Madrid y capocannoniere de las tertulias políticas televisivas, coloca 
un espejo ante nosotros y, con un sentido de universalidad y, por ende, con 
tinta duradera, muestra cómo se comporta el ciudadano a la hora de votar y 
por qué votamos a quienes votamos.

Fallout

1ª Temporada. 
Directores: Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet. 
País: Estados Unidos. 
Productora: Bethesda Studios, Amazon MGM Studios. 
Duración: 8 episodios (45-75 min). 
Plataforma: Amazon Prime. 
Año: 2024.

Por Diego Andrés González Velásquez 
Universidad de Murcia

«War never Changes» es una frase que en un principio parece autoexplicativa; 
sin embargo, lo que una vez empezó con Tim Cain y Leonard Boyarsky en la 
ya aclamada saga de videojuegos Fallout, será traído al mundo de las series de 
televisión de la mano de Bethesda Studios y Amazon Prime.

La serie, al igual que los videojuegos, presenta un mundo postapocalíptico 
donde los miedos de toda la población norteamericana de los años 50 a los 
90 no pertenecen a la ficción, convirtiendo la constante pregunta del «¿Qué 
pasa si ocurre una guerra nuclear entre las dos potencias hegemónicas?» en 
una cruda realidad. Ciertamente es un escenario desgarrador que a su vez 
despierta una incesante fuente de exploración de diversos temas, muchos de 
estos de naturaleza política, siendo estos los que nos competen.

En el ejemplo del funcionamiento político, podemos encontrar el intere-
santísimo caso de las bóvedas. Las bóvedas en este universo vienen a ser re-
fugios elaborados por la compañía Vault-Tec para la preservación de la civi-
lización norteamericana en caso de catástrofe atómica. En la serie seguimos 
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a la bóveda 33, perteneciente a un sistema de bóvedas conectadas, donde 
podemos observar la aplicación de un modelo de autoritarismo mediante 
la creación de eslóganes o elementos comunicativos capaces de disuadir a 
los habitantes de la bóveda en la elecciones del Overseer. Frases como «When 
things look glum, vote 31», la cual, detrás de carácter simple, su evidente rima 
y fácil memorización por parte de los habitantes, permite a aquellos de la 
bóveda 31 garantizar una victoria absoluta en todas las elecciones, coheren-
te con los exponentes clásicos de la escuela de Michigan sobre el comporta-
miento de los electores.

En el propio universo correspondiente a esta franquicia, las bóvedas han 
sido una fachada que desvela todo tipo de cruentos experimentos sociales 
donde se realizaban prácticas de cara a la construcción de comunidades po-
líticas por mero entretenimiento o con el objetivo de descubrir la «sociedad 
perfecta».

Por otro lado, la riqueza de la comunicación política de Fallout no se limita 
a las bóvedas: la superficie (conocida como el yermo) a lo largo de los años ha 
desarrollado toda variedad de comunidades políticas a través de las distintas 
facciones que podemos encontrar en la serie.

La Hermandad de Acero es una orden militar emuladora de las antiguas 
órdenes militares del Medievo que posee un mensaje apelativo a los códi-
gos de honor, orden y una causa noble para atraer nuevos reclutas. También 
encontramos la República de Nueva California como el único Estado-Nación 
funcional del yermo, el cual manifiesta una fuerte propaganda de continua-
ción a los ideales de libertad y democracia que correspondían a los Estados 
Unidos de la preguerra. Asimismo destaca El Enclave, tratándose este del su-
cesor del antiguo gobierno norteamericano que, tras la guerra, desarrolló un 
fuerte componente «supremacista humano limpio» recurriendo a prácticas 
de exterminio dirigidas a no-humanos o humanos con radiación y utilizando 
herramientas de comunicación como el miedo, el engaño o la apelación a 
discursos de orden y restauración de los Estados Unidos, herederos de las 
nociones de Goebbels de propaganda y comunicación. Estos son algunos de 
los ejemplos de esas facciones y sus herramientas de difusión y aplicación 
política, que nos permiten observar el contraste de diversas metodologías e 
ingenierías de carácter político.

En definitiva, Fallout, tanto en su serie de televisión como en su saga de 
videojuegos, podría considerarse como una mina de oro para los amantes de 
la ingeniería institucional, la difusión comunicativa o el comportamiento po-
lítico, sirviendo todas sus entregas como material suficiente de comentario 
y entretenimiento por lo que suponen tanto en la literalidad de su narrativa 
como en la profundidad de su análisis. Sin embargo, entre la gran variedad de 
ejemplos encontrados, el lema del inicio de la reseña es con el que sus crea-
dores y sucesores mantendrían un mensaje constante a lo largo de las diver-
sas entregas y formatos de Fallout, siguiendo un claro mensaje antibélico y de 
continuidad cíclica del comportamiento humano a través de los escenarios 
históricos correspondientes, incluso cuando se ha desatado el Apocalipsis.
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