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Resumen
El trabajo propone como caso de estudio el debate público generado en las redes sociales 
digitales durante los conflictos posteriores a las elecciones nacionales del año 2019 en 
Bolivia. El objetivo principal es clasificar las expresiones violentas o de odio presentes en 
las interacciones más significativas en las redes sociales digitales generadas en torno a la 
renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.  

La confrontación política y social que duró 21 días se originó por la denuncia de un supuesto 
fraude electoral (OEA, 2019). La ciudadanía se polarizó defendiendo sus posturas tanto en 
las calles como en las redes sociales. Bolivia se dividió entre “masistas” (que acusaban 
golpe de estado y defendían al exmandatario) y “pititas” (que denunciaban fraude electoral 
y exigían la salida de Evo Morales). Dos años después, la tensión perdura y se expresa en las 
interacciones polarizadas, a menudo violentas, que buscan imponer el discurso del fraude 
vs. el discurso del golpe de estado.  

El trabajo plantea un estudio empírico basado en la observación del fenómeno en Twitter. El 
tipo de estudio es descriptivo con una metodología mixta. Se usaron técnicas de recolección 
en redes sociales digitales, data mining, análisis de redes semánticas y clasificación de 
clústeres.

Palabras Clave: Ciberodio; convulsión social; comunicación violenta

VIOLENT OR HATEFUL EXPRESSIONS GENERATED AROUND THE RESIGNATION 
OF EVO MORALES

Abstract
The paper will observe as a case study the public debate that was generated in digital social 
networks during the conflicts experienced after the 2019 national elections in Bolivia. The 
main objective is to classify the violent or hate expressions present in the most significant 
interactions on digital social networks generated around the resignation of Evo Morales on 
November 10, 2019.

The political and social confrontation that lasted 21 days originated from the denunciation 
of an alleged electoral fraud (OAS, 2019). Citizens became polarized defending their both 
in the streets and in social networks. Bolivia was divided between “masistas” (who accused 
a coup and defended the former president) and “pititas” (who denounced electoral fraud 
and demanded the departure of Evo Morales). Two years later, the tension persists and is 
in polarized, often violent interactions that seek to impose the fraud vs. the coup discourse.

The paper proposes an empirical study based on the observation of the phenomenon on 
Twitter. The type of study is descriptive with a mixed methodology. Collection techniques 
were used in digital social networks, data mining, semantic network analysis and cluster 
classification.

Key words: Cyber hate; social upheaval; violent communication.

1. Introducción
Todas las sociedades desean tener una convivencia pacífica, pero cada país tiene 
conflictos internos que impiden cumplir ese deseo. Bolivia, por ejemplo, tiene altos niveles de 
conflictividad social y violencia. Según la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación 
UNIR, sólo en marzo de 2022 se registraron 108 conflictos, dos casos más que en el mes de 
febrero del mismo año (UNIR, 2022). Las fracturas que alimentan estos conflictos podrían 
ser: el étnico-cultural, el político-espacial y el de las diferencias de clases (Peralta, 2021; 
Quiroga et al 2012).

Una característica de los conflictos sociales es la violencia tanto física como verbal. Según 
UNIR, en marzo de 2022 hubo 11 enfrentamientos con las fuerzas del orden y siete entre 
sectores de la sociedad civil, 76 heridos, seis detenidos y una persona muerta. No obstante, 
las expresiones de violencia verbal no han sido estudiadas hasta el momento, por lo que no 
hay datos concretos sobre el tema.

El diálogo durante conflictos sociales puede ser útil y conciliador o tóxico y violento. Por ello, 
entender la comunicación violenta durante estas coyunturas sociales ayudaría a identificar 
potenciales temas conflictivos o escaladas de violencia para desarrollar acciones (informar/
alertar/orientar) que contribuyan avanzar hacia una cultura de paz en la que se aspire a 
disminuir todo tipo de violencia.

Así pues, la presente investigación identifica y clasifica las expresiones violentas o de odio 
en las interacciones más significativas en Twitter generadas en torno a la renuncia de Evo 
Morales el 10 de noviembre de 2019. La salida del gobierno del expresidente Evo Morales 
se originó por la denuncia de un supuesto fraude electoral y generó una confrontación 
política que duró 21 días (OEA, 2019). Las consecuencias se vieron reflejadas en la quema 
de viviendas, muertes y bloqueos. La sociedad civil se fragmentó en dos grupos y generó 
interacciones comunicativas altamente polarizadas y a menudo violentas que luchaban por 
imponer el discurso del fraude vs. del golpe de estado.

Debido a la característica amplificadora de las redes sociales digitales, todas las expresiones 
generadas durante ese tiempo tenían una posibilidad de alcance mucho mayor que en 
un espacio físico. Esto genera dos problemáticas: “por un lado, internet como foro de 
radicalización violenta […] para la mera difusión de mensajes de odio o de terror; por otro, 
la aparición de todo un conjunto de conductas ofensivas y expresiones de comunicación 
violenta más allá del propio discurso del odio tradicional, particularmente en redes sociales 
[…]” (Miró, 2016).

Este trabajo forma parte de un proyecto que busca conceptualizar y construir una taxonomía 
que clasifique las diferentes manifestaciones del discurso de odio en Internet dentro del 
contexto boliviano. Pues la preocupación de fondo es que se amplifica la posibilidad de que 
miles de personas puedan comunicar odio y violencia, en muy distintas formas, a través de 
las redes sociales digitales.

El objetivo principal es clasificar las expresiones violentas o de odio presentes en las 
interacciones más significativas en las redes sociales digitales generadas en torno a la 
renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.  

1.1. Marco Teórico
El presente estudio está enmarcado en los abordajes sobre comunicación violenta y discurso 
de odio que se manifiestan en plataformas sociales digitales. Estos serán desarrollados a 
partir de las potencialidades que tienen estos entornos para incrementar la transmisión de 
este tipo de mensajes. Silva et. al. (2021) señalan que entre las principales características 
se encuentran el anonimato, el cual favorece a que muchos usuarios publiquen mensajes 
sin temor a ser identificados; el alcance, la permanencia e itinerancia del fenómeno, el cual 
tiene la posibilidad de llegar a una gran audiencia, por un tiempo indeterminado y con la 
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capacidad de resurgir en cualquier momento; la invisibilidad, donde el discurso de odio se 
centra en el mensaje y el usuario, que provoca la comunicación violenta o el discurso de 
odio, puede quedar invisibilizado, sobre todo cuando este mensaje se populariza y se pierde 
el centro de referencia; el criterio de comunidad, donde se conforman espacios cerrados 
para los miembros que comparten este tipo de pensamiento, donde el efecto de caja de 
resonancia se acentúa y consolida, legitimando y validando este tipo de comunicación; y 
por último, la instantaneidad, que permite la generación de discursos y respuestas a partir 
de reacciones instintivas, juicios apresurados, improvisaciones o primeras impresiones sin 
pasar por el filtro de la información, la crítica y la elaboración argumentada de ideas, los 
cuales, muchas veces, contienen evidencias de comunicación violenta y discurso de odio, 
aún sea no intencionada (Silva et al., 2021).

Por otra parte, el abordaje de lo que representa comunicación violeta y discurso de odio 
se realiza desde la propuesta de Miró (2016) el cual construye una taxonomía a partir de la 
identificación de algunas categorías específicas de manifestación discursiva que permitirían 
sistematizar el contenido de las publicaciones. Por un lado, tenemos aquellas alocuciones 
referidas a causar daño físico, es decir, actos de violencia física contra personas o símbolos, 
y por otra, las alocuciones que buscan o pretenden causar daño de orden moral, a partir 
de un sistema discursivo ofensivo, ya sea a nivel individual, sobre personas concretas, 
como a colectivos, sobre todo con expresiones que buscan atentar contra los derechos 
reconocidos de un grupo social en concreto. Para el caso de la violencia física, sobre todo 
se identifican publicaciones de incitación o amenaza directa, como también busquen 
enaltecer o justificar la violencia. En el caso de la violencia moral, a nivel individual se toman 
los casos de ataques al honor o la dignidad de personas en concreto, y a nivel colectivo se 
busca identificar los mensajes de incitación a la discriminación y grupos reconocidos como 
también ofensas a la sensibilidad colectiva (Miró Llinares, 2016).

2. Metodología
El presente trabajo es una investigación con una metodología mixta. Busca responder al 
objetivo general:  clasificar las expresiones violentas o de odio presentes en las interacciones 
más significativas en las redes sociales digitales generadas en torno a la renuncia de Evo 
Morales el 10 de noviembre de 2019.  

Es de tipo descriptivo con un diseño de investigación: no experimental debido a que no 
existe manipulación de las variables; retrospectivo ya que recoge un hecho previamente 
sucedido; y transeccional porque se hace un corte específico en un periodo de tiempo. 

Se usaron técnicas de recolección cualitativas en redes sociales conocidas como las 
metodologías de data mining, análisis de tendencias de redes semánticas y clasificaciones 
en clusters. 

Previo a la recolección de datos, se elaboraron Diagramas de Entidad - Relación (ERD) 
de la plataforma Twitter. Para definir la muestra de Tweets de análisis, se establecieron 
etiquetas. Estas son parte de términos relacionados al conflicto, actores involucrados y 
hashtags en un periodo de búsqueda entre el 10 de noviembre (2019-11-10T17:00:00.00-
04:00) y el 12 de noviembre (2019-11-12T19:00:00.00-04:00). De esta forma, la recolección 
se llevó a cabo con el programa Postman (sobre los elementos: tweet.fields, text,created_at, 
public_metrics) para ser preprocesados en tablas Excel.

Tabla 1.

Etiquetas de la definición de la muestra

Fuente: Elaboración propia (2022)
Para clasificar las interacciones más significativas que contengan elementos 
correspondientes a las categorías de discurso de odio, con base teórica a la taxonomía 
propuesta por Miro (2016) sobre la comunicación violenta y el discurso de odio, se 
desarrollaron las categorías e indicadores de la investigación. Las mismas se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 2.

Taxonomía sobre la comunicación violenta y el discurso de odio por Miro (2016)

Fuente: Miro Llinares (2016)
Finalmente, respecto a la parte cualitativa, el análisis e interpretación dependió de esta 
metodología para analizar las formaciones discursivas. La codificación se desarrolló con el 
programa Atlas.ti 9 en dos partes. La primera inter-codificación sobre una muestra de 60 
tweets se desarrolló con la finalidad de saber el porcentaje de similitud sobre la clasificación. 
De esta forma se delimitados acuerdos para clasificar los Tweets. 

1. Adjetivos calificativos en contra un individuo

2. Hecho que impide la transpirabilidad es violencia

3. Contextualizar a que tipo de violencia se refiere
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4. No analizar en torno a la veracidad, si no a la violencia (INDUCE, PROVOCA,   
ENALTECE, JUSTIFICA, GLORIFICA)

5. Cuando no hay actor definido no es violencia moral

6. Cualquier expresión que hable del pueblo en la calle, resistencia, movilizaciones,  
acciones; es violencia física

7. No importa el grado de amenaza, si hay una expresión que implique amenaza es  
violencia

8. Cualquier enaltecimiento de violencia es violencia física

Una vez definidos, el procesamiento de datos se desarrolló sobre una muestra total de 5209 
Tweets de análisis de la investigación.

3. Resultados y discusión

A partir de la metodología utilizada, los resultados del primer ciclo de procesamiento de 
datos están enmarcados en la presencia de comunicación violenta en los tweets publicados 
entre el 10 y 12 de noviembre de 2019. Como ya se dijo, dichos tweets fueron seleccionados 
y extraídos a través de la plataforma Postman. 

Se encontró que el momento de mayor publicación de tweets que utilizan los términos 
preseleccionados fue a las 17:00 del 11 de noviembre del 2019.  Este momento máximo 
de publicación alcanzó los 227 tweets y coincide con el vacío político en Bolivia. Vacío que 
ocurrió a partir del 10 de noviembre a las 17:00 horas, hasta que Jeanine Añez asumió el 
rol de presidenta interina el 12 de noviembre. 

Ilustración 1

Número de publicaciones identificadas

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, se observa una subida en la publicación de tweets de 7 a 9 a.m. del 11 de 
noviembre, alcanzando un punto máximo de 226 tweets. En cuanto a un punto mínimo de 
publicación, este es entre las 3 y las 5 a.m. del 12 de noviembre con un total de 9 tweets, 
debido al horario de publicación.

Por otro lado, se analizó la naturaleza de la comunicación violenta y categorizó, de acuerdo 
con la taxonomía de la comunicación violenta de Miró (2016). Esta categorización fue 
dividida en tres grupos: discurso no violento, violencia moral y violencia física. 

Ilustración 2

Presencia de comunicación violenta en las interacciones

 

Fuente: Elaboración propia
De un total de 5209 tweets analizados, el 60.5% que corresponde a 3152 tweets, están 
categorizados como violencia moral. El 19,9%, que corresponde a 1037, corresponde a la 
categoría violencia física. Finalmente, el 19,6% que son 1020 tweets están categorizados 
como discurso no violento. 

Asimismo, se observó el índice de interacción de los tweets, llegando a la siguiente situación.  
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Ilustración 3

Índice de interacciones

Fuente: Elaboración propia
Se encontró que los tweets que contienen violencia física y violencia moral a la vez obtienen 
un índice de interacción alto, el mayor siendo 81221,5. Asimismo, este índice de interacción 
baja al tratarse de un discurso no violeto, violencia moral y violencia física. Por otro lado, se 
puede observar un alto índice de interacción en los tweets de “apoyo” a Evo Morales. 

En general, el primer ciclo de datos revela que los tweets relacionados con la renuncia de 
Evo Morales están enmarcados en las categorías que permiten reconocer que, en cuanto 
a la cantidad, el tipo de comunicación violenta más utilizado tiene que ver con la violencia 
moral. A este dato le sigue la violencia física y el discurso no violento con porcentajes más 
bajos. 

En cuanto a la interacción, que tiene que ver con la cantidad de interacción social que 
reciben los tweets, los datos analizados encabezan a los tweets que contienen a la vez 
violencia física y violencia moral como los más altos. Es decir, los usuarios de Twitter 
interactuaron más con los tweets que contenían alusiones directas a la violencia física y 
moral. 

4. Conclusiones
Para comenzar, vale la pena mencionar que la valoración del tipo de mensajes que este 
estudio analiza tiene como una primera dificultad el grado de subjetividad existente al 
momento de realizar la valoración. Debido a que esta investigación incluye una codificación 
manual en la que los investigadores hacen una valoración de los datos, se debe tratar 
de reducir al máximo el sesgo personal. Por ello, para analizar la fiabilidad del sistema 
categorial se realizó una revisión y acuerdo inter-codificadores. Pues mientras mayor sea 
el número de investigadores participantes, más importante es el rigor de los criterios con 
los que se analizan los datos.

En el caso específico de este estudio, este proceso se realizó mediante el análisis previo 
de 60 tweets por parte de todos los investigadores. Una vez hecha la comparación de los 
resultados, se procedió a establecer acuerdos que explican cómo proceder en casos que 
pueden causar conflicto. De esta manera, fue posible establecer el rango de acuerdo entre 
todos los codificadores.

De acuerdo al análisis que se desarrolló, es necesario resaltar el elevado porcentaje de 
comunicación violenta (violencia moral, violencia física) encontrada. Mismas que tuvieron 
mayor índice de interacción en la plataforma, en específico, en el espacio temporal del 
vacío político en Bolivia. De las que la violencia moral ha representado un grado mayor al 
de violencia física. 

Así mismo, en el contexto de análisis de la investigación, los Tweets tienen una 
correspondencia entre la manifestación violenta de las calles con el discurso violento de 
las redes sociales. Lo que da a lugar a que estas manifestaciones, el conflicto en la calle, se 
proyecten en redes sociales donde han abundado estas interacciones de discurso violento 
como cámaras de eco. Por lo que, con relación al conflicto político, se puede decir que ha 
predominado una interacción violenta con una escalada de comunicación violenta.

Uno de los medidores de mayor relevancia fue el índice de interacción de los mensajes. 
Este índice reunió las principales métricas que acompañan a un tweet. Además, permitió 
identificar aquellos mensajes que tuvieron mayor alcance y relevancia entre los usuarios 
de la plataforma digital. Cabe destacar que los mensajes con mayor índice de interacción 
corresponden a aquellos que contienen publicaciones donde se explicita algún tipo de 
violencia física y moral. Sobre todo, dos tipos de mensajes resaltaron, los que recurrieron a 
la narrativa del golpe de estado y el llamamiento a una respuesta de hecho frente al cambio 
de gobierno, y aquellas que respondían a la narrativa del fraude electoral donde también 
se acudió, sobre todo, a mensajes con altos grados de comunicación violenta.

En un estudio sobre el discurso de odio en el Facebook de Jair Bolsonaro, el proceso 
de codificación dio por resultado a los insultos como forma más común de discurso de 
odio (violencia moral). Dichos insultos estaban relacionados, en algunos casos, con una 
deficiencia mental (cf. Silva et al, 2021). En el caso de los Tweets analizados en el presente 
estudio, el tipo de comunicación violenta más difundido en torno a la renuncia de Evo 
Morales corresponde a la violencia moral, coincidiendo con los resultados propuestos por 
el estudio.

Por otro lado, el estudio de Silva et al (2021) menciona que los estereotipos y generalizaciones 
intentan marcar una diferencia entre el comentarista y destinatario. Adjudicando esta 
diferencia a una reducción de la víctima de discurso de odio a la limitada visión del 
mundo del usuario e imponiendo una connotación negativa a toda una comunidad (cf. 
Silva et al, 2021). Esto se observó al estudiar los Tweets de violencia moral que contenían 
insultos, generalizando y asignando características a grandes porciones de la población y 
difundiendo la visión de “ellos contra nosotros”. 

Finalmente, se debe decir que la identificación inicial de los tipos de discurso violentos 
presentes en las principales interacciones encontradas en Twitter durante el periodo de 
estudio permitirá avanzar hacia los próximos ciclos de análisis. Estos análisis serán de orden 
histórico y lingüístico. El último objetivo a desarrollar responde al trabajo teórico por parte 
de los investigadores, de fundamentación y análisis de todos los resultados de los objetivos 
anteriores. El mismo será realizado a través del análisis de sentido, o arquitectura del sentido 
(Haidar, 2005) de las publicaciones. Se utilizarán métodos cualitativos e interpretativos para 
el análisis de las formaciones discursivas, sumando a ello la perspectiva sociolingüística 
de la interacción, la cual permite situar contextual e históricamente las manifestaciones 
discursivas concretas.

 Trabajo presentado en DTI 3 COMUNICAÇÃO E CIDADANIA, XVII Congreso Iberoamericano 
de Comunicación – IBERCOM 2022, realizado del 26 al 29 de octubre de 2022 en el Super 
Bock Arena, en la ciudad de Oporto, Portugal, promovido por Assibercom y por la Facultad 
de Letras de Universidad de Oporto.
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