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CAPÍTULO 14 

DEL CARÁCTER DIALÓGICO  
A LA CONSONANCIA IDEOLÓGICA:  

LA CONVERSACIÓN CIUDADANA VIRTUAL  
EN CONTEXTO ELECTORAL 

CRISTINA ZURUTUZA-MUÑOZ 
Universidad San Jorge 

JOSÉ JUAN VERÓN LASSA 
Universidad San Jorge 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Potencialmente las redes sociales constituyen third spaces políticos, es-
pacios que permiten a los ciudadanos reunirse virtualmente, contribuir 
con su contenido sobre cuestiones políticas e interactuar independiente-
mente de sus características sociodemográficas sobre asuntos de interés 
(Wright, 2012; Graham et al., 2015, entre otros). Esta consideración parte, 
en cierto modo, de la idea de que Internet y las redes sociales pueden 
constituir una suerte de esfera pública digital en el sentido habermasiano 
del término, es decir, un lugar donde se desarrolla la deliberación pública, 
la formación de una opinión pública crítica y racional, y un diálogo recí-
procamente ilustrado entre participantes (Freelon, 2010), en un proceso 
de enriquecimiento mutuo que aspira alcanzar algún tipo de consenso.  

Por esta razón, la investigación académica ha mostrado un gran interés 
por estudiar la conversación ciudadana en torno a la política que se 
produce de manera informal en las redes sociales por su potencial va-
lor para la democracia (Shirky, 2011; Baek et al., 2012; Graham et 
al., 2015; Sørensen, 2016; Lilleker y Bonacci, 2017; García-Ortega y 
Zugasti-Azagra, 2018, entre otros muchos). 

Sin embargo, esa potencialidad no siempre se materializa y la cuestión 
de interés para la investigación académica es conocer si en la práctica 
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las redes sociales adoptan finalmente el carácter de third spaces, es 
decir, si se utilizan para la interacción discursiva y la deliberación pú-
blica que enriquece al ciudadano y a la democracia o simplemente son 
cámaras de resonancia ideológicas en las que se escuchan y se refuer-
zan las mismas ideas (Valera, 2012; Colleoni et al., 2014; Barberá et 
al., 2015; Boutyline, 2017). 

Las redes sociales se convierten así en espacios de e-expression y con-
versación política que recogen innumerables tipos de manifestaciones 
que oscilan entre las explicaciones fuertemente argumentadas que sos-
tienen una determinada postura sobre un tema y las simples demostra-
ciones de apoyo u oposición que revisten las características de un gra-
fiti (Jackson y Lilleker, 2009). 

1.1. EL ENROCAMIENTO Y LA POLARIZACIÓN EN REDES SOCIALES 

Sin embargo, al contrario de lo que en un principio pensaron los ciberop-
timistas, las posibilidades ofrecidas por Internet y las redes sociales para 
la manifestación de opiniones políticas, la escucha activa y el intercam-
bio de mensajes, no parecen haber solucionado la crisis de representación 
y de participación que arrastran las democracias actuales. Al contrario, 
pueden allanar el camino hacia el individualismo y el autoaislamiento 
social (Castells, 2001), reducir la exposición a la diversidad o balcanizar 
el espacio púbico en nichos ideológicos (Sunstein, 2008), entre otros ries-
gos que agravarían los problemas que acarrea la democracia.  

Las redes sociales, espacio donde los ciudadanos entablan conversa-
ción sobre temas relacionados con la vida pública, mostrando sus po-
siciones desde un lugar seguro, se han convertido en tierra fértil para 
el enrocamiento ideológico y la polarización política. Sin públicos 
cautivos, la libertad de elección en el consumo de contenidos ha fa-
vorecido que los individuos busquen la consonancia ideológica in-
terna señalada por Festinger en su teoría de la disonancia cognitiva 
(1985): dialogan principalmente con quienes tienen un pensamiento 
parecido, creando así cámaras de resonancia ideológica (Sunstein, 
2008) que alimentan la polarización política existente en el mundo offline.  
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La presente investigación entronca con esta perspectiva académica so-
bre el estudio de la conversación ciudadana online ya que, a través de 
un caso de estudio, pretende mostrar la dificultad de entablar un ver-
dadero diálogo deliberativo en las redes sociales, caracterizado por la 
reciprocidad, la capacidad de argumentación y el civismo (Valera, 
2014).  

1.2. LA CONVERSACIÓN ELECTORAL EN FACEBOOK EN ESPAÑA 

Concretamente, el caso de estudio escogido se centra en la campaña 
electoral previa a los comicios generales del 26 de junio de 2016 en 
España. Las razones para la elección de este caso son dos: en primer 
lugar, por tratarse dicho proceso electoral de la única solución posible 
a la peculiar y fallida XI legislatura, en la que el Congreso de los 
Diputados no fue capaz de alcanzar un acuerdo para nombrar un pre-
sidente de Gobierno en tiempo y forma. Las elecciones del 20 de di-
ciembre de 2015 supusieron el resquebrajamiento del bipartidismo y 
la irrupción del multipartidismo en las Cortes, con el estreno de Pode-
mos y Ciudadanos en los escaños. En segundo lugar, como consecuen-
cia de este contexto, se ha escogido este caso de estudio por tratarse 
de unas elecciones con dos claros oponentes: Partido Popular (PP), 
con su candidato y entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
y Podemos, con su líder Pablo Iglesias.  

En términos discursivos, fueron los que entablaron la batalla dialéc-
tica de aquella campaña electoral, pues Pedro Sánchez, cabeza de lista 
del Partidos Socialista Obrero Español (PSOE), había experimentado 
un fuerte desgaste el fracasar su intento de investidura como presi-
dente en el Congreso de los Diputados y haber abandonado su escaño 
de diputado poco después. Como estudios previos demuestran, Sán-
chez fue ignorado tanto por el popular como por el de Podemos, lo 
que le dejó fuera del juego estratégico por la imposición de los marcos 
de entendimiento de la campaña política de 2016 (Zurutuza-Muñoz, 
2017). 

Estudios anteriores sobre los comentarios de los usuarios en los muros 
de Facebook de los candidatos a la presidencia del Gobierno Iglesias 
y Rajoy durante dicha campaña electoral han concluido que ambos 
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espacios virtuales fueron empleados por los usuarios principalmente 
como cámaras de resonancia ideológica y espacios de e-expression, 
sin diferencias significativas entre los usuarios que comentaron en 
cada uno de los muros. Apenas hubo un verdadero intercambio de 
ideas, un diálogo en torno a cuestiones políticas. Más bien reflejaron 
la polarización existente fuera de las redes sociales, con un predomi-
nio del estilo grafiti en la escritura de los comentarios y una escasez 
de interacción discursiva, de diálogo y de debate sobre cuestiones po-
líticas (Zurutuza-Muñoz y Lilleker, 2018). 

2. OBJETIVOS 

Partiendo de los resultados anteriores, la presente investigación ana-
liza ese caso de estudio como ejemplo concreto de la dificultad de 
entablar un verdadero diálogo deliberativo en las redes sociales, aten-
diendo a los criterios mencionados de reciprocidad, capacidad de ar-
gumentación y civismo (Valera, 2014). 

De forma concreta, lo que se busca es conocer si los usuarios más 
activos presentan diferencias en su comportamiento discursivo con 
respecto al comportamiento general de los usuarios que comentaron 
en los muros de Rajoy y de Iglesias (caracterizado por el estilo grafiti, 
una escasa interacción y ser cámaras de resonancia ideológica). Es 
decir, se quiere averiguar si por el hecho de ser más activos, esos usua-
rios presentan unos rasgos diferentes a los del resto de usuarios, que 
los dibujen como usuarios de perfil deliberativo. En este sentido, los 
objetivos concretos consisten en comprobar si los usuarios más acti-
vos son los que más aportan al debate en los siguientes términos: 

‒ Tienen una interacción dialógica con otros usuarios: se intro-
ducen en una conversación y responden a los usuarios que 
participan en ella (reciprocidad).  

‒ Hablan más de temas de la agenda pública, aportando conte-
nido y argumentos evidenciados, con comentarios más ela-
borados que se alejan de los simples mensajes de apoyo o 
crítica (capacidad de argumentación). 
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‒ Mantienen un tono más constructivo, cívico y menos crítico 
que la media (civismo). 

En última instancia, el propósito es identificar si una mayor actividad 
va acompañada de una menor dificultad para el establecimiento de un 
verdadero diálogo deliberativo.  

3. METODOLOGÍA 

Para alcanzar estos objetivos, se han analizado comentarios realizados por 
usuarios en los muros de los perfiles de Facebook de Rajoy e Iglesias, can-
didatos a la presidencia del Gobierno de España durante la campaña elec-
toral de 2016. Para delimitar la muestra, en primer lugar, se identificaron 
los tres principales ejes temáticos de las cuentas de Rajoy y de Iglesias en 
sus muros de Facebook durante esos días. Dichos ejes fueron la propuesta 
política, la crítica y la temática personal. A partir de ahí, en segundo lugar, 
se seleccionaron en ambos perfiles los 3 posts más representativos del pro-
medio de comentarios recibidos por cada político en cada uno de esos tres 
ejes temáticos, y se analizaron la totalidad de comentarios recibidos por 
cada uno. La muestra total de comentarios analizados ascendió a 4422 (990 
en el caso de Rajoy y 3432 correspondientes a Iglesias). 

Posteriormente, se trabajó con la muestra para identificar los usuarios in-
dividuales y, a partir de estos, los más activos, y poder así hacer una carac-
terización de su comportamiento discursivo a través de sus comentarios. 
Esa caracterización busca esclarecer si su participación responde a un pa-
trón de diálogo deliberativo, o por el contrario, responde al mismo patrón 
que el promedio de usuarios y comentarios publicados, y por ende tiende 
a ofrecer simples muestras de apoyo o crítica que alimentan la polarización 
y el enrocamiento de posturas, como indican los estudios anteriores. 
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TABLA 1. Distribución de usuarios según su número de comentarios 

Número de comentarios por grupo Total de usua-
rios individuales 1 2 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 Más de 40 

2427 192 24 10 3 0 2619 

Suma de comentarios en cada grupo 

2427 1146 310 234 102 0 4422 

Fuente: elaboración propia. 

Se identificaron un total de 2619 usuarios individuales. De estos, 2427 
aportaron 1 comentario; 192 usuarios tuvieron entre 2 y 9 comenta-
rios; 24 usuarios, entre 10 y 19 comentarios; y 3 usuarios escribieron 
entre 30 y 39 comentarios (tabla 1). La media de comentarios fue de 
1,68 por usuario.  

Una vez identificados los usuarios individuales, se analizaron estadís-
ticamente los datos de los grupos de usuarios con más de 2 comenta-
rios y se cotejaron los resultados con los obtenidos en el total de la 
muestra (los 4422 comentarios, sin discriminación alguna). Como 
consecuencia de este primer análisis, se decidió dejar fuera de la com-
paración a los usuarios que publicaron entre 2 y 9 comentarios por no 
observarse diferencias significativas con los datos promedios del es-
tudio. Tampoco se observaron diferencias destacables entre aquellos 
que escribieron más de 20 o de 30 comentarios, por lo que se englobó 
a todos los usuarios más activos en un mismo grupo: la de aquellos 
que tenían más de 10 comentarios (a los que se denominará C10 en 
adelante). Así, el grupo de los usuarios más activos estuvo compuesto 
por 37 usuarios individuales (de los 2619 identificados) que publica-
ron un total de 646 comentarios (de los 4422 analizados), como se 
observa en la tabla 1.  

Los datos fueron trabajados siguiendo una metodología de análisis de 
contenido cuantitativo. A todos ellos se les aplicó un código de análi-
sis compuesto por 29 variables de las que cuales en esta investigación 
se incluyen únicamente aquellas que tratan sobre la dinámica dialéc-
tica, la interacción temática, la profundidad y complejidad de lo es-
crito, el tono empleado, el enfoque o la crítica a los interlocutores. 
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Los resultados que se presenta a continuación muestran, por tanto, la 
comparación entre los mensajes de todos los usuarios sin discrimina-
ción y los del grupo C10 en aquellas variables que se refieren a la 
reciprocidad, la capacidad de argumentación y el civismo.  

4. RESULTADOS 

Los resultados se han organizado en torno a 3 apartados que articulan 
este epígrafe: la estructura de la conversación (cómo los usuarios in-
teractúan con otros usuarios; es decir, la reciprocidad), el contenido 
de los comentarios (el tema, la aportación de evidencias en la argu-
mentación, la complejidad de la escritura, la información adicional y 
los llamamientos a la acción; es decir, la argumentación) y la actitud, 
el tono y la crítica que subyace al comentario (el civismo). 

4.1. ESTRUCTURA DE LA CONVERSACIÓN (RECIPROCIDAD) 

Los usuarios con más de 10 comentarios (C10) tienden a responder 
sustancialmente menos al post publicado por el político (8,9% frente 
al 41,2% del promedio general) e interactúan mucho más el autor del 
comentario raíz que inicia da inicio a la conversación en la que parti-
cipan (23,4% frente a 12,2%) y con el resto de usuarios que participan 
en ella (41,4% frente a 20,8%). En la tabla 2 se observa esta tendencia 
a alimentar conversaciones ya existentes, entablando diálogo con el 
resto de usuarios más que con el político, valor predominante en el 
promedio general. 
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TABLA 2. El comentario es una respuesta a (en porcentaje) 

 Promedio general Más de 10 comentarios 

Post del político 41,2 8,9 

Comentario raíz de su conversación 12,2 23,4 

Otro usuario de su conversación 20,8 41,1 

Post del político y comentario raíz 0,7 0,9 

Post del político y comentario de otro 
usuario 

1,9 2,6 

Comentario raíz y comentario de otro 
usuario 

0,2 0 

Comentario raíz de otra conversación 4,4 2 

Ninguno 18,6 21 

Total 100 100 

Fuente: elaboración propia. 

También son el comentario raíz que origina las conversaciones que se 
van creando en los muros de Iglesias y Rajoy en menor número de 
ocasiones que el promedio general. Tan solo abren la conversación el 
22,4% de las veces cuando el promedio del total de usuarios es de 
60,3%. Es decir, los usuarios C10 optan principalmente por meterse 
en conversaciones ya creadas, en discusiones ya abiertas, en las que 
ya ha habido un intercambio de mensajes e ideas. 

Cuando entran en esas conversaciones, recogen el guante del tema in-
troducido por otro usuario que interviene en esa conversación (lo ha-
cen el 30,6% de las veces, muy por encima del 14,7% de la media 
general). A diferencia de la frecuencia general (tabla 3), los usuarios 
C10 hablan más de los temas de los que hablan otros usuarios que del 
tema del que habla el político en el post publicado (16,9% de media 
comenta sobre el tema del post del político, mientras que en C10 solo 
es el 5,9%). De nuevo se observa que su interacción dialógica es con 
otros usuarios, no con el político en cuyo muro entran a comentar. 

Un dato curioso es que los usuarios C10 entran en las conversaciones 
ya iniciadas, es decir, eligen interactuar con otros usuarios, pero el 
37,6% de las veces no responden al tema que otros han introducido, 
sino que introducen un tema nuevo (algo más de 10 puntos 
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porcentuales por encima de la media). No se limitan a seguir el tema 
ya iniciado, sino que dinamizan la conversación aportando temas nue-
vos que surgen al hilo de lo que van diciendo otros. 

TABLA 3. Es el mismo tema que (en porcentaje) 

 
Promedio gene-

ral 
Más de 10 co-

mentarios 

Post del político 16,9 5,9 

Comentario raíz de su conversación 5,2 7,6 

Otro usuario de su conversación 14,7 30,6 

Post del político y comentario raíz 1,8 1,1 

Post del político y comentario de otro usuario 2,4 1,9 

Comentario raíz y comentario de otro usuario 0,6 0,2 

Comentario raíz de otra conversación 31 15,2 

Ninguno 27,3 37,6 

Post del político, comentario raíz y comentario de 
otro usuario 

0,2 0 

Total 100 100 

Fuente: elaboración propia. 

4.2. CONTENIDO DE LOS COMENTARIOS (ARGUMENTACIÓN) 

Entrando en el contenido de los temas, se observan algunas diferen-
cias importantes con respecto al promedio general (tabla 4). En primer 
lugar, los usuarios C10 hablan más de temas de la agenda política 
(14,1%) que la media (4,5%) y les interesan menos la campaña en sí 
como tema (agenda de campaña, estrategia de campaña, etc.) que al 
resto (7,3% frente a 10,4%). En segundo lugar, vierten muchos menos 
mensajes de simple apoyo (10,7% frente a 23,7%) y menos de simple 
crítica, también (14,1% frente a 21,6%). En tercer lugar, el dato que 
más llama la atención es el incremento en los mensajes de C10 que 
contienen insultos o alimentan la discusión o el enfrentamiento con 
otros usuarios: frente al 11,2% de la media, los usuarios más activos 
duplican ese porcentaje y alcanzan el 21,6%. 
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TABLA 4. Tema de los comentarios (en porcentaje) 

 Promedio general Más de 10 comen-
tarios 

Políticas 4,5 14,1 

Economía/crisis 6,8 6,8 

Campaña 10,4 7,3 

Democracia/regeneración 3,9 5,3 

Voces y opiniones 17,8 20 

Insultos y discusiones entre usuarios 11,2 21,6 

Simple mensaje de apoyo 23,7 10,7 

Simple mensaje de crítica 21,6 14,1 

Total 100 100 

Fuente: elaboración propia. 

Al tratar estos temas, los usuarios C10 suelen hacerlo aportando más pruebas 
y evidencias que la media (12% frente a 8%). A pesar de que argumentan su 
postura con más datos que el resto, la simple expresión de una opinión con-
tinúa siendo la forma más habitual de participar en la conversación: lo hacen 
el 85,2% de las ocasiones, cuando el promedio general es de 89,9%. 

Estos usuarios C10 aprovechan la publicación de sus mensajes y la 
interacción dialógica con otros usuarios para hacer llamamientos al 
voto muy por encima de lo que hace la media (71,4% frente a 57,3%). 
El contenido de sus comentarios también destaca por llamar a la mo-
vilización (manifestación, protesta, acudir a determinados actos…), 
pues el 14,3% de sus publicaciones contiene estas apelaciones, mien-
tras que la media es de 4,2%. 

En cuanto a la inclusión de información adicional al texto escrito 
como indicador del nivel de elaboración del comentario, estos usua-
rios especialmente activos sobresalen por utilizar muchos menos emo-
ticonos que la media (25,8% frente a 50,7%, prácticamente la mitad), 
pero muchas más imágenes (62,3% cuando la media es de 38,4%) y 
videos (9,9% en comparación con el 3,6% del promedio). 

Ese esfuerzo en la elaboración del comentario también puede obser-
varse en la complejidad de su redacción. Los usuarios C10 no destacan 
especialmente sobre la media por publicar textos más largos, editados 
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y estructurados (complejos), sino que se mantienen próximos a esta. 
No obstante, sí que puede hablarse de una mayor presencia de comen-
tarios complejos (10,6% frente a 8,2%). 

4.3. ACTITUD, TONO Y CRÍTICA (CIVISMO) 

Estos usuarios más activos se caracterizan por utilizar un encuadre de 
conflicto en mayor número de ocasiones que la media (68,1% frente 
a 56,4%). Es decir, casi un 70% de los comentarios de estos ciudada-
nos que postean en los muros de Iglesias y Rajoy adoptan una postura 
de enfrentamiento y disputa, siendo su marco interpretativo predomi-
nante. Tienden a enfocar sus comentarios algo menos que la media en 
clave estratégica (5% frente a 7,5%) y en torno a 10 puntos porcen-
tuales menos que el promedio en el enfoque temático (26,2% frente a 
36%). Es decir, cuando comentan lo hacen desde un enfoque de con-
frontación, no tanto desde el prisma de un cálculo estratégico sobre la 
matemática electoral y parlamentaria del contexto ni del foco temático 
de las políticas públicas.  

En relación con este encuadre preminente de conflicto se observa que 
los usuarios C10 son ligeramente más críticos sobre el político en 
cuyo muro están escribiendo el comentario (25,6% frente a 23,5%) y 
sustancialmente menos alentadores (16,1% frente a 27,7%). La tabla 
5 muestra también que tienden a ser más críticos que la media cuando 
se refieren a candidatos de otros partidos diferentes al del político au-
tor del post (10,9% frente a 7,7%). 
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TABLA 5. El comentario apoya o critica al político autor del post (en porcentaje) 

 Promedio gene-
ral 

Más de 10 co-
mentario 

Apoya al político 27,7 16,1 

Critica al político 23,5 25,6 

Apoya al político y critica a un oponente 9,7 6,8 

Critica al político y apoya a un oponente 0,8 1,6 

Apoya a un oponente 0,6 1,7 

Critica a un oponente 7,7 10,9 

Otros 29,9 37,3 

Total 100 100 

Fuente: elaboración propia. 

Esa actitud algo más crítica que la media con respecto al político autor 
del post tiene su reflejo también en la postura de los usuarios C10 
hacia otros usuarios, pues hacia ellos también son más críticos que la 
media (69,1% frente a 62,5%) y les apoyan menos (9,8% frente a 
15,4%).  

En coherencia con estos datos, esta actitud crítica se ve reflejada 
igualmente en el tono general que resuman sus comentarios, que 
tiende a ser incívico ligeramente en mayor número de ocasiones que 
la media (13,8% frente a 10,4%). De hecho, llama la atención que los 
comentarios publicados por los usuarios C10 contienen insultos por 
encima de la media (19,4% frente a 15,6%).  

5. DISCUSIÓN 

Los 646 comentarios correspondientes a los 37 usuarios que publican 
más de 10 comentarios en los muros de Mariano Rajoy y de Pablo 
Iglesias durante la campaña electoral previa a las elecciones generales 
del 26 de junio de 2016, presentan algunas diferencias con respecto al 
promedio de la muestra de 4422 comentarios publicados durante esos 
días.  

En primer lugar, sobre el carácter dialógico de su participación, los 
datos muestran que entran en las conversaciones e interactúan con los 
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otros usuarios que ya están participando en ese diálogo. Leen los co-
mentarios de los demás usuarios y les responden a ellos, no al político 
que escribe el post. Se meten en conversaciones ya iniciadas y las ali-
mentan, enlazando con los temas propuestos por otros usuarios o pro-
poniendo nuevos temas que les suscita la propia dinámica de la con-
versación, al margen de la temática planteada por el post del político. 

A diferencia de la media de usuarios cuyos comentarios se analizan 
(escasez de interacción entre usuarios, predominio de comentarios ais-
lados, intentos infructuosos de entablar conversación con el político 
que escribe el post, seguidismo del tema planteado por el político), los 
usuarios que publican más de 10 comentarios son dialógicamente ac-
tivos: buscan la conversación entre iguales que se genera en los muros 
de los políticos y muestran poco interés por responder al político en 
cuestión. Les interesa hablar con otros sobre aspectos de interés co-
mún. En este sentido, se cumple este primer rasgo del diálogo delibe-
rativo. 

En segundo lugar, el grupo de usuarios C10 dedica sus comentarios a 
hablar de temas de la agenda política mucho más que la media de 
usuarios que comentan en los muros de Rajoy e Iglesias. Muestran 
más interés en hablar de políticas concretas y lo hacen al margen del 
contenido del post del político. Al entablar conversación con otros 
usuarios, plasman también más su opinión sobre otros aspectos al 
margen también de los temas de la campaña. Les importa menos la 
campaña en sí. Por eso hablan menos de ella y hablan menos con los 
políticos que escriben los posts, a quienes dedican menos mensajes de 
apoyo o de crítica. El foco de su interés dialógico se aleja del 
mainstream de la campaña.  

Se caracterizan también por publicar comentarios algo más elabora-
dos, pues tienden a aportar más evidencias para sostener su postura y 
sus argumentaciones que la media; son más activos a la hora de hacer 
llamamientos a algún tipo de acción (voto, movilización, protesta, 
asistencia a evento…) y animan a otros usuarios a la movilización; y 
escriben comentarios algo más largos, bien articulados y editados, con 
estructuras textuales más complejas.  
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En este sentido, el segundo rasgo de los objetivos se identifica, pero 
con la matización de que no se trata de características que les hagan 
destacar llamativamente sobre la media. Al contrario, los resultados 
muestran esos rasgos diferenciadores como incipientes. Se observa 
cierta tendencia a aportar contenido con temas de la agenda política, 
más allá de los simples mensajes de apoyo o crítica, y a la redacción 
de comentarios más elaborados, pero sin alejarse demasiado del pro-
medio general del estudio.  

En tercer lugar, se caracterizan por utilizar un marco interpretativo de 
conflicto. El encuadre de sus comentarios es de confrontación, disputa 
y discusión con otros usuarios. Es el prisma desde el que se aproximan 
a las conversaciones y al comentario de la realidad política. El carácter 
dialéctico de su comportamiento discursivo supone un caldo de cul-
tivo idóneo para el florecimiento de este frame y viceversa: la premi-
nencia de un marco interpretativo de conflicto en la visión del mundo 
de estos usuarios resulta también un motor idóneo para un comporta-
miento discursivo que, apuesta por interactuar con otros usuarios, ali-
mentando el carácter dialógico de las conversaciones en los muros de 
Facebook. 

En la línea del encuadre de conflicto, cabe destacar que estos usuarios 
C10 se caracterizan por ser algo más críticos tanto con el político en 
cuyo muro comentan, como con los usuarios con los que interactúan. 
Este rasgo proviene tanto de la mayor presencia de actitudes negativas 
explícitas (en ocasiones reflejadas en una mayor presencia de insultos 
que la media) como de ausencias de actitudes de apoyo abiertas. 

El tercer rasgo de los objetivos es el que más dudas plantea en su 
comprobación, pues los usuarios con más de 10 comentarios tienden 
a ser más críticos y apuestan más por el conflicto que la media. Eso 
no significa que el rasgo quede completamente refutado, pues un ma-
yor nivel de crítica o de enfoque de conflicto no implica necesaria-
mente un empobrecimiento de la conversación. Sin embargo, a priori 
señala en una dirección que se aleja del enriquecimiento de la conver-
sación al conducirla hacia escenarios más polarizados o de desencuen-
tro. Sería necesario un análisis cualitativo del contenido de esos 646 
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posts para esclarecer este aspecto y poder realizar una valoración más 
definitiva.  

6. CONCLUSIONES  

La caracterización del comportamiento discurso de los usuarios con 
más de 10 comentarios en los Facebook de Rajoy e Iglesias durante la 
contienda previa a los comicios legislativos de 2016 solo cumple par-
cialmente los rasgos de un diálogo deliberativo: encaja en el carácter 
dialéctico de la estructura de su interacción con otros usuarios (reci-
procidad); aportan un contenido más elaborado y centrado en políticas 
públicas, aunque próximo a la media general (capacidad de argumen-
tación) y no responde a la idea de usuario constructivo que comenta 
en clave positiva, sino más bien al contrario (civismo).  

Se trata de usuarios activos y proactivos en cuanto a la participación 
en la conversación, que hablan sobre temas políticos y elaboran sus 
aportaciones, pero no suelen hacerlo en clave constructiva. Es decir, 
responden a los rasgos del diálogo deliberativo en cuanto a las formas 
(proactividad en la interacción y elaboración de los mensajes) pero 
siguen enfrentando la diferencia desde posturas incívicas y de con-
flicto, como el resto de los usuarios, cuando interactúan con quienes 
piensan diferente. Su mayor actividad dialógica no les saca de la in-
clinación cognitiva hacia la consonancia ideológica, confirmando así 
lo sostenido por Festinger (1985) y Sustein (2008). En este caso de 
estudio, también para los usuarios más activos, el espacio de diálogo 
generado en los muros de Facebook analizados es también una cámara 
de resonancia ideológica donde se replica la polarización política que 
existe fuera de las redes sociales. 

De forma general, esa investigación ilustra como el conjunto de todos 
los individuos que mostraron sus posturas en el Facebook de los can-
didatos a dichos comicios protagonizan un intercambio de mensajes 
caracterizado por la polarización, un tono de disputa, una actitud ne-
gativa hacia los que mostraban opiniones diferentes, incluso aquellos 
más activos y proclives a involucrarse en el intercambio de mensajes. 
Los resultados confirman que los ciudadanos tienden a la consonancia 
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ideológica al margen de su proactividad y terminan alimentando la 
polarización cuando intervienen virtualmente con sus opiniones polí-
ticas.  

Debido a la limitación de ser un caso de estudio y del tamaño de la 
muestra, los resultados de esta investigación no se pueden extrapolar, 
si bien pueden servir para identificar tendencias a partir de las cuales 
definir próximas investigaciones que trabajen con muestras mayores 
y casos diferentes. Igualmente, esta investigación abre otra línea de 
trabajo futuro, al suponer un paso previo para el desarrollo de inves-
tigaciones cualitativas que desgranen el contenido de los comentarios 
de los usuarios para intentar esbozar las razones aparentes que subya-
cen a su comportamiento discursivo. 
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