
 Profesional de la información, 2023, v. 32, n. 2. e-ISSN: 1699-2407     1

Comunicación política en las redes 
sociales en América Latina: uso 
desigual de Twitter por parte de los 
parlamentarios

Political communication on social media in Latin 
America: unequal use of Twitter by members of 

parliament
Michael Haman

Cómo citar este artículo.
Este artículo es una traducción. Por favor cite el original inglés:

Haman, Michael (2023). “Political communication on social media in Latin America: unequal use of Twitter by 
members of parliament”. Profesional de la información, v. 32, n. 3, e320316.

https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.16

Artículo recibido el 31-12-2022
Aceptación definitiva: 17-04-2023

Michael Haman  
https://orcid.org/0000-0001-5772-2045

University of Hradec Králové
Philosophical Faculty
Department of Political Science
Rokitanského 62/26
500 03 Hradec Králové, República Checa
michael.haman@uhk.cz

Resumen
Este artículo se centra en el tema poco investigado del uso de Twitter por parte de los parlamentarios (MP) en América 
Latina. Todavía no se han realizado estudios comparativos exhaustivos sobre este tema, y la mayoría de las publicacio-
nes sobre la región se centran en estudios de casos únicos. Los estudios anteriores se han concentrado principalmente 
en los presidentes, o en el caso de los diputados, en estudios de casos específicos. Se accedió a un total de 2.353.138 
tweets a través de la API de Twitter y se examinaron 3.215 diputados. Se utilizaron modelos de regresión y correlaciones 
para responder a las preguntas de investigación, y las principales variables examinadas se relacionaron con las caracte-
rísticas individuales de los diputados (género y edad) y los indicadores socioeconómicos del país (número de usuarios 
de Twitter, acceso a Internet, Índice de Desarrollo Humano - IDH). Como resultado, este documento ofrece un informe 
sobre cómo los parlamentarios en América Latina usan Twitter. Si bien esta red social es usada por más del 90% de los 
parlamentarios en algunos países (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay), hay países donde lo usan 
menos de la mitad (Bolivia, Honduras y Nicaragua). Los resultados muestran que las mujeres parlamentarias son más 
propensas que los hombres a usar Twitter. Además, los parlamentarios más jóvenes están adoptando más Twitter. Otros 
resultados muestran que las características del país, como la penetración de Internet, la población de Twitter y el IDH, 
son predictores significativos con respecto a la adopción y el uso de Twitter por parte de los parlamentarios. Estos resul-
tados son consistentes con los supuestos basados en el cálculo de costo-beneficio. Por lo tanto, no tiene tanto sentido 
que los políticos adopten Twitter en países donde hay menos gente que usa esta plataforma y con baja penetración de 
Internet. En particular, si los políticos quieren ser elegidos o informar a los ciudadanos sobre sus actividades, tienen la 
oportunidad de llegar a los votantes a través de Twitter. Sin embargo, esto solo es cierto si Twitter se usa en sus países.
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Abstract
This article focuses on the under-researched topic of the use of Twitter by members of parliament (MPs) in Latin Ame-
rica. There have not yet been any thorough comparative studies on this topic, and the majority of publications on the 
region focus on single case studies. Previous studies have primarily concentrated on presidents, or in the case of MPs, 
on specific case studies. A total of 2,353,138 tweets were accessed via the Twitter API, and 3,215 MPs were examined. 
Regression models and correlations were used to answer research questions, and the main variables examined concer-
ned individual characteristics of MPs (gender and age) and socioeconomic indicators of the country (number of people 
on Twitter, internet access, Human Development Index - HDI). As a result, this paper offers a report on how MPs in Latin 
America are currently utilizing Twitter. While this social network is used by more than 90% of MPs in some countries 
(Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Peru, and Uruguay), there are countries where fewer than half of MPs use 
it (Bolivia, Honduras, and Nicaragua). The results show that female MPs are more likely than male MPs to use Twitter. 
In addition, Twitter is being adopted more by younger MPs.  Other results show that country characteristics such as in-
ternet penetration, Twitter population, and the HDI are significant predictors regarding the adoption and use of Twitter 
by MPs. These results are consistent with assumptions based on cost-benefit calculus. Thus, it does not make as much 
sense for politicians to adopt Twitter in countries where there are fewer people on Twitter and low internet penetration. 
In particular, if politicians want to be elected or inform citizens about their activities, they have an opportunity to reach 
voters through Twitter. However, this is only true if Twitter is used in their countries.

Keywords
Twitter; Social media; Legislators; Twitter adoption; Social media adoption; Gender; Members of parliaments; Parlamen-
tarians; Politicians; Political communication; Latin America; Social networks.

1. Introducción
En los últimos años ha habido una gran cantidad de investigaciones que analizan las redes sociales y la política a nivel 
mundial (Casero-Ripollés, 2018; Jungherr, 2016; Matassi; Boczkowski, 2020). Entre ellas predominan las centradas en 
los Estados Unidos y Europa, y sólo más recientemente ha aumentado la investigación sobre América Latina (Matassi; 
Boczkowski, 2020). Este artículo analiza a los parlamentarios y su adopción de Twitter en América Latina como un tema 
actualmente inexplorado. La mayoría de las publicaciones sobre América Latina son estudios de casos únicos y, hasta la 
fecha, no existe un estudio comparativo exhaustivo de la adopción de las redes sociales por parte de los parlamentarios 
(MP) en toda América Latina.

Los actores políticos utilizan cada vez más Twitter para diversos fines, incluida la difusión de propuestas políticas, la inte-
racción con el público, la difusión de sus mensajes y la configuración del debate público (Casero-Ripollés; Alonso-Muñoz; 
Marcos-García, 2022; López-Meri et al., 2017). En las elecciones presidenciales de EUA de 2016, Twitter desempeñó un 
papel importante en las estrategias de comunicación tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump (Buccoliero et al., 
2020; Enli, 2017). Durante las campañas electorales, los actores políticos pueden usar Twitter para difundir mensajes 
políticos, hacer referencia a las actividades de los candidatos, enfatizar aspectos personales y movilizar simpatizantes 
(López-García, 2016). Los partidos emergentes tienden a centrarse en la movilización y los anuncios genéricos, mientras 
que los partidos tradicionales son más propensos a publicar propuestas de políticas (López-García, 2016). Sin embargo, 
el uso de Twitter para el diálogo con los ciudadanos sigue siendo limitado (Alonso-Muñoz et al., 2016).

En el contexto europeo, Fazekas et al. (2021) encontraron que la mayoría de los actores políticos no interactuaban con 
el público sobre los problemas de la UE, lo que resultó en una menor interacción pública. Mientras tanto, Vergeer, Her-
mans y Cunha (2013) señalaron que los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 utilizaron Twitter 
principalmente para campañas electorales. Se ha descubierto que los miembros del Parlamento Europeo usan Facebook 
para dirigirse a sus audiencias nacionales y Twitter para audiencias internacionales, con preferencias de idioma que 
varían según los países (Haman; Školník; Čopík, 2022). En el contexto español, Casero-Ripollés, Alonso-Muñoz y Mar-
cos-García (2022) identificaron la ideología, la iniciativa política y la carrera política como factores que influyen en la 
autoridad y la influencia digital de los actores políticos en Twitter. López-Meri, Marcos-García y Casero-Ripollés (2017) 
observaron una tendencia hacia la hibridación entre los nuevos medios digitales y los convencionales en el uso de la pla-
taforma. Jivkova-Semova, Requeijo-Rey y Padilla-Castillo (2017) encontraron que la viralidad en Twitter no garantizaba 
la victoria electoral, pero ciertas tendencias de comunicación podían brindar información valiosa. También se ha exami-
nado el uso de Twitter por parte de los líderes políticos latinoamericanos, y Segado-Boj, Díaz-Campo y Lloves-Sobrado 
(2015) no encontraron una estrategia común para usar la plataforma en tiempos de crisis.

Financiación

Este artículo es el resultado del proyecto de investigación específico “Uso de experimentos de encuestas en cien-
cias políticas” financiado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en 2021.
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En general, los actores políticos utilizan Twitter para diversos fines, incluida la difusión de mensajes, la interacción con el 
público y la configuración del discurso político. Sin embargo, el alcance de su interacción con los ciudadanos y la eficacia 
de sus estrategias de comunicación en la plataforma varían según los diferentes contextos y actores políticos.

La mayor parte de la investigación sobre comunicación política en redes sociales en América Latina se refiere a campañas 
electorales presidenciales, con decenas de estudios. La mayoría de los estudios que examinan las campañas presiden-
ciales se han producido en:

-  Brasil: Alves et al., 2019; Brito et al., 2019; Calais-Guerra et al., 2011; Canavilhas; Bittencourt; De-Andrade, 2019; 
De-Carvalho; Massuchin; Mitozo, 2018; Cremonese, 2012; Ferreira et al., 2021; Ribeiro-Ferreira, 2018; Gilmore, 
2012; Hargreaves et al., 2020; Ituassu et al., 2018; Kobellarz et al., 2019; Levy; Sarmento, 2020; Machado et al., 
2019; Massuchin; Campos-Domínguez, 2016; Mitozo; Massuchin; De-Carvalho, 2017; Novais; De-Araújo, 2012; 
D. J. S. Oliveira et al., 2017; Passos et al., 2019; Recuero; Zago; Bastos, 2015; Recuero; Bonow-Soares; Gruzd, 
2020; Reis-Longhi; Santos-Oliveira, 2020; Santana; Vanin, 2020; Santos, 2020; Soares; Recuero; Zago, 2019; 
Teixeira et al., 2019; Tomaz; Tomaz, 2020.

- Argentina: Filer; Fredheim, 2017; Gulías; López-López; Boubeta, 2020; López-López; Oñate; Chavero-Ramírez, 2018; 
López-López; Oñate; Rocha, 2020; López-López; Oñate, 2019; López-López; Vásquez-González, 2018; Mussi-Reyero 
et al., 2021.

- Chile: Castillo et al., 2019; Olivares et al., 2019; Santana; Huerta-Cánepa, 2019; Santander; Elórtegui; Buzzo, 2020.

- México: Andrade-del-Cid; Flores-González; Pablo-Contreras, 2020; Beltrán, 2020; Bernábe-Loranca; González-Ve-
lázquez; Cerón-Garnica, 2020; Camp, 2013; Montes-de-Oca-López; Sandoval-Almazán, 2019; González-Tule; Restre-
po-Echavarría, 2020; Green, 2021a; 2021b; Kavanaugh et al., 2016; De-León; Vermeer; Trilling, 2021; López-Chau; 
Valle-Cruz; Sandoval-Almazán, 2019; Ortiz-Espinoza; Espejel-Trujillo, 2021; Rodríguez-Fidalgo; Ruiz-Paz; Paíno-Am-
brosio, 2019; Pérez-Salazar, 2019; Sandoval; Matus; Rogel, 2012; Jiménez-Zárate, 2018.

- Colombia: Acosta-Valencia et al., 2021; Alvarado-Vivas; López-López; Pedro-Carañana, 2020; Cerón-Guzmán; 
León-Guzmán, 2016; Dajer, 2021; Pedro-Carañana; Alvarado-Vivas; López-López, 2020; Ruiz-Rojas; Boguslavskaya, 
2018; Ruano; López; Mosquera, 2018.

-  Ecuador: Rofrío et al., 2019; Vélez-Loor; Córdova, 2021; Zumárraga-Espinosa; Reyes-Valenzuela; Carofilis-Cedeño, 
2017.

- Costa Rica: Cruz-Romero, 2015.

- Perú: Cabrera-Méndez et al., 2021.

Pero al mismo tiempo, existen estudios comparativos sobre las comunicaciones de los presidentes en Twitter (Puer-
tas-Hidalgo; Carpio-Jiménez; Suing, 2019; Waisbord; Amado, 2017).

Se han realizado varios estudios sobre el tema de los parlamentarios y la adopción de redes sociales o tecnologías de 
Internet en América Latina, y estos son principalmente estudios de casos únicos, por ejemplo, estudios de caso sobre 
Brasil (Amaral; Pinho, 2017; Brandt; Vidotti, 2020; García-Sánchez et al., 2021; Marques; De-Aquino; Miola, 2014a; 
2014b; Oliveira et al., 2018); Chile (Fuente-Alba-Cariola; Parada-Gavilán, 2019; Henríquez et al., 2022); o estudios que 
comparan Argentina, Paraguay y Uruguay (Welp; Marzuca, 2014; 2016).

América Latina tiene regímenes presidenciales, por lo que el enfoque principal de la investigación está en la comunica-
ción política de los presidentes o durante las elecciones presidenciales y menos en los miembros del parlamento. Sin 
embargo, los parlamentarios tienen roles muy importantes en el sistema político que merecen atención.

El aporte de este artículo es que analiza el tema inexplorado del uso de Twitter por parte de los parlamentarios lati-
noamericanos, y proporciona datos actualizados. La investigación anterior se había centrado casi exclusivamente en los 
presidentes o, en el caso de los parlamentarios, en estudios de caso particulares.

Este documento se divide en cuatro partes. En la primera sección se presentan las preguntas e hipótesis de investigación. 
La segunda presenta la metodología, y la tercera presenta los resultados. La última sección es la conclusión del trabajo.

2. Preguntas e hipótesis de investigación
Este trabajo pretende responder a dos preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son las diferencias entre la adopción y el uso de Twitter por parte de los parlamentarios de los países 
de América Latina?

2. ¿Qué factores influyen en la adopción y uso de Twitter en América Latina?

Para responder a la primera pregunta de investigación, primero será necesario examinar el estado actual de adopción 
de Twitter, es decir, identificar a los legisladores individuales que usan Twitter. Esta no es una tarea fácil, ya que aún no 
existen bases de datos donde estén presentes los nombres de usuario (Twitter handles) de los legisladores.

Se utilizan múltiples métodos y datos para responder a la segunda pregunta de investigación. El dataset estará compuesto 
por variables de cada legislador e información sobre el número de ciudadanos en Twitter, Internet y el IDH de cada país.
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Twitter fue elegido por varias razones. En primer lugar, en el momento de la investigación, Twitter ofreció a los investi-
gadores la API de Twitter para la investigación académica, que proporciona acceso a casi todos los datos de Twitter. En 
contraste, Facebook proporcionó una API considerablemente limitada, y los investigadores a menudo no tenían acceso a 
ella o solo tenían acceso temporal a través de varias herramientas. En general, los académicos han criticado a Facebook 
por brindar acceso limitado a una cantidad restringida de publicaciones (Ho, 2020). Entre las redes sociales, Twitter es 
objeto de investigación sobre tecnologías de comunicación digital para legisladores con mayor frecuencia (Neihouser; 
Tremblay-Antoine, 2021), lo que demuestra que los legisladores lo usan como canal común de comunicación. Otro pro-
blema asociado con Facebook es que los legisladores latinoamericanos a menudo tienen perfil en lugar de página, de la 
cual es aún más difícil obtener datos y, a veces, usan ambos. Instagram, por otro lado, tiene problemas similares a los de 
Facebook y se usa principalmente para publicar imágenes. Además, en cada artículo hay un espacio limitado. Por todas 
las razones mencionadas anteriormente, en esta investigación solo se analizó Twitter.

2.1. Género
Aunque algunas de las primeras investigaciones sobre el uso de las redes sociales sugirieron que las mujeres general-
mente las usan de manera más activa (Hargittai, 2007) y, al mismo tiempo, consideraron que el género puede influir en 
cómo se abordan las campañas online (Druckman; Kifer; Parkin, 2007), la mayoría de los estudios posteriores demostra-
ron que no existen diferencias entre mujeres y hombres en el uso de las redes sociales (Chi; Yang, 2010; Grant; Moon; 
Grant, 2010; Lappas et al., 2016; Lappas; Triantafillidou; Yannas, 2019; Macková; Štětka, 2016; Metag; Marcinkowski, 
2012; Neihouser, 2021; Obholzer; Daniel, 2016; Rauchfleisch; Metag, 2016; 2020; Sandberg; Öhberg, 2017; Scherpe-
reel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017; Strandberg, 2009; 2013; Vergeer; Hermans, 2013). Pero eso no significa que 
ningún estudio haya demostrado tal diferencia. Si bien algunos estudios muestran que los hombres han adoptado más 
las redes sociales o las han utilizado de manera más activa (Ausserhofer; Maireder, 2013; Lappas; Triantafillidou; Yan-
nas, 2018; Vergeer; Hermans; Sams, 2011), algunos dicen que las mujeres son más activas (Cook, 2017; Evans; Cordova; 
Sipole, 2014; Sullivan, 2021). Las diferencias entre los estudios centrados en los políticos pueden estar relacionadas con 
la adopción de la tecnología en un momento determinado dentro de un país determinado y entre los ciudadanos. Dado 
que la mayoría de los estudios no han encontrado diferencias entre mujeres y hombres, la hipótesis es:

H1: No habrá relación entre género y adopción o actividad en Twitter entre los parlamentarios.

2.2. Edad
La adopción de una nueva tecnología a menudo se relaciona con la edad, según la teoría de la difusión de la innovación 
(Rogers, 1962). Por lo tanto, deberían ser los políticos jóvenes los primeros en adoptar y ser activos en las redes sociales. 
Los primeros estudios mostraron que los jóvenes candidatos a las elecciones están más familiarizados con Internet y 
aprovechan más su potencial. (Gibson; McAllister, 2006). Estudios posteriores confirmaron esta suposición y, de hecho, 
encontraron una relación entre la edad y el uso de las redes sociales (Gulati; Williams, 2013; Larsson, 2015; 2015; Lar-
sson; Kalsnes, 2014; Larsson; Moe, 2012; Lassen; Brown, 2011; Metag; Marcinkowski, 2012; Obholzer; Daniel, 2016; 
Peterson, 2012; Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017; Strandberg, 2009; 2013; Straus et al., 2013; Vergeer; 
Hermans, 2013). Pero también hay estudios donde la edad no es un predictor significativo (Macková; Štětka, 2016; Rau-
chfleisch; Metag, 2020). Dado que la mayoría de los estudios confirman la relación entre la edad y el uso de las redes 
sociales, la hipótesis es:

H2: Los parlamentarios más jóvenes adoptan más Twitter y también lo usan más activamente.

2.3. Desarrollo tecnológico del país
Desde un enfoque microeconómico clásico, la demanda debería influir en la oferta. Es la adopción de las nuevas tecno-
logías por parte de la población lo que debería aumentar la demanda de información política en el entorno online y los 
políticos deberían responder a este hecho. Los parlamentarios deben usar Twitter principalmente cuando creen que los 
beneficios superan los costos, al menos según un cálculo simple basado en la teoría de la elección racional. Si la pene-
tración de Internet es muy baja, entonces un político debería tener menos incentivos para usar Internet para sus pro-
pósitos. Los estudios de comunicación política en Internet y las redes sociales tienden a incluir la variable popularidad 
de la red social en el electorado del político (Haman; Školník, 2021; Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017), o, 
alternativamente, la variable proxy de la penetración de Internet (Obholzer; Daniel, 2016; Sudulich; Wall, 2009) o varia-
bles socioeconómicas del distrito electoral. Estas podrían ser, por ejemplo, el número de personas con título universita-
rio, el número de personas en edad de jubilación, y el nivel de urbanización o riqueza (Carlson; Djupsund; Strandberg, 
2013; Chi; Yang, 2010; Cook, 2016; 2017; Gulati; Williams, 2007; 2010; 2013; Herrnson; Stokes-Brown; Hindman, 2007; 
Lappas et al., 2016; Lassen; Brown, 2011; Metag; Marcinkowski, 2012; Peterson, 2012; Southern, 2015; Southern; Lee, 
2019; Strandberg, 2009, p. 20; 2013). A veces, estas variables se utilizan como independientes, a veces tienen una fun-
ción de control. De cualquier manera, se espera que tengan un impacto en la adopción y uso de las redes sociales por 
parte de los políticos. De hecho, en muchos de ellos, las variables que dan información sobre la demanda potencial de 
los votantes son predictores significativos (Cook, 2016; 2017; Gulati; Williams, 2010; Haman; Školník, 2021; Herrnson; 
Stokes-Brown; Hindman, 2007; Peterson, 2012; Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017; Straus et al., 2013). 
Sin embargo, solo en raras ocasiones (Haman; Školník, 2021) las investigaciones han utilizado directamente datos sobre 
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el porcentaje de residentes que utilizan una determinada red social. Esto se debe principalmente a que estos datos no 
están disponibles públicamente.

H3: Cuanto mayor sea el número de ciudadanos en Twitter (así como la penetración de Internet y el Índice de 
Desarrollo Humano - IDH), mayor será la adopción de Twitter por parte de los parlamentarios.

3. Metodología
En primer lugar, era necesario recopilar datos. Desafortunadamente, no existe una lista actualizada de los diputados 
latinoamericanos y sus cuentas de Twitter. Algunos parlamentos permiten que un parlamentario coloque un enlace a su 
perfil oficial en el sitio web parlamentario. Sin embargo, incluso en este caso, no todos los diputados hacen uso de esto. 
En cualquier caso, los sitios web parlamentarios fueron la principal fuente de datos. Si no se encontraba una cuenta de 
Twitter, procedía utilizar el buscador Google que ofrece Google Knowledge Graph, que a menudo enumera las cuentas 
de redes sociales de políticos y otras personas conocidas:
https://cloud.google.com/enterprise-knowledge-graph/docs/search-api

Sin embargo, no todos los MP se pueden buscar de esta manera. Así, también hicimos una búsqueda directa en Twitter, 
utilizando varias combinaciones de nombres. En los sitios web parlamentarios, los parlamentarios a menudo muestran 
sus nombres completos, lo que hace que las búsquedas directas en Twitter sean problemáticas, ya que algunos parla-
mentarios no usan todos sus nombres y, por lo tanto, no son fáciles de rastrear. Los nombres hispanos pueden incluir 
cinco o más nombres, y un político solo puede usar dos. Al mismo tiempo, algunos parlamentos usan cuentas de Twitter 
y tienen listas de diputados en ellas. También se utilizó esta fuente.

Hay tres variables independientes en el documento. Las dos primeras son individuales y se basan en datos de sitios web 
parlamentarios: la edad y el sexo. En el apartado anterior se hizo referencia a estudios que utilizaron variables como la 
edad y el sexo, y este estudio empleó variables construidas de manera similar. El sexo se codificó como 1 para hombre y 0 
para mujer. La edad se midió en años. No todos los parlamentos reportaron información sobre la fecha de nacimiento y, 
por lo tanto, la edad de los diputados, por lo que en algunos países falta esta variable. Además, no todos los parlamentos 
informan el sexo del parlamentario, pero se podía inferir del nombre u otras características. Los datos de población de 
Twitter provienen de la última encuesta de Latinobarómetro en 2020 (Latinobarómetro, 2022). La información sobre el 
número de personas que utilizan Internet en un determinado país la proporciona la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (International Telecommunication Union, 2022), aunque no ofrece datos para Venezuela. El IDH lo ofrece el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022).

Se consideró la adopción de Twitter si los parlamentarios tweetearon al menos una vez en el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Para algunos países, este período fue diferente y siguió a las elecciones. 
Por lo tanto, en los países que celebraron elecciones en esa época, el período de observación fue solo de la legislatura 
recién elegida tras las elecciones. En otros países, el plazo comenzó en una fecha diferente:

- Argentina - a partir del 10 de diciembre de 2021.
- Ecuador - a partir del 14 de mayo de 2021.
- El Salvador - a partir del 1 de mayo de 2021.
- México - a partir del 1 de septiembre de 2021.
- Perú - a partir del 28 de julio de 2021.
- Venezuela - a partir del 5 de enero de 2021.

El año 2021 y los primeros tres meses de 2022 fueron elegidos arbitrariamente. Sin embargo, no fue posible elegir un 
período largo durante el cual no hubiera elecciones en ninguno de los países. Las elecciones hacen que el análisis sea 
problemático porque habría que examinar dos o más períodos legislativos en un país, lo que podría causar problemas 
para las comparaciones entre países si otros países tienen solo un período legislativo. Al seleccionar este período de 
tiempo, incluso países como Argentina tenían más de tres meses de tweets, lo que debería ser suficiente para el análisis.

A su vez, como se mostrará a continuación, para cada parlamentario (MP) se creó una variable de número promedio de 
publicaciones por semana y una variable dicotómica que toma el valor de 1 si un MP envía en promedio al menos un 
tweet por semana. En efecto, no basta con incluir la mera adopción, también es necesario incluir cuánto uso de Twitter 
tiene el MP. Se eligió el umbral de un tweet por semana. Los modelos también utilizan el número de tweets por semana 
para comprobar la actividad real entre los diputados presentes en Twitter. Se recogieron 2.353.138 tweets a través de 
la API de Twitter utilizando el software rtweet (Kearney, 2019) y posteriormente se analizaron en el lenguaje de progra-
mación R, y se examinaron 3.215 MPs.

4. Resultados
4.1. Uso de Twitter por parlamentarios

La Tabla 1 proporciona algunos datos sobre la adopción y la actividad de los parlamentarios. Las columnas segunda y 
tercera dan información sobre la adopción de Twitter. Como ya se mencionó, en la segunda columna se informa de los 
que publicaron al menos un tweet durante el período de estudio. La tercera columna requiere la actividad de al menos 
un tweet por semana durante el mismo período. Estos datos también se muestran en dos mapas. El valor medio de 
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presencia en Twitter en los países de América Latina es del 73,6%, mientras que el porcentaje de la media desciende al 
61,5% si se requiere la actividad de al menos un tweet por semana. Sin embargo, como muestra la tabla, existen diferen-
cias significativas entre países. Seis países tienen más del 90% de diputados presentes en Twitter (Argentina, Ecuador, 
Colombia, Perú, El Salvador, Uruguay) y tres países tienen más del 80% de diputados (Brasil, Chile y México). Por el con-
trario, tres países de América Latina no tienen ni la mitad de sus diputados en Twitter (Bolivia, Honduras, Nicaragua). Seis 
estados tienen entre el 50% y el 80% (República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Venezuela).

Es crucial comparar los resultados de la tabla con los obtenidos en investigaciones anteriores para analizar tendencias. 
Varios estudios anteriores han examinado la adopción de Twitter entre los parlamentarios brasileños. En 2013, el 64,3% 
de los diputados brasileños utilizaba activamente una cuenta de Twitter (Amaral; Pinho, 2017). Otro estudio reveló que 
en 2019 el 84,9% de los diputados tenía cuenta en Twitter (García-Sánchez et al., 2021). Los resultados actuales indican 
que el 84,2% de los parlamentarios han enviado al menos un tweet, lo que representa un aumento de aproximadamente 
un 20% con respecto a 2013. Según un estudio sobre comunicación y adopción de redes sociales realizado por parlamen-
tarios chilenos en 2018, el 82,5% de los parlamentarios tenía un Cuenta de Twitter (Fuente-Alba-Cariola; Parada-Gavi-
lán, 2019). En este caso, esto significa un aumento del 7% en el uso de Twitter por parte de los parlamentarios chilenos.

Dos estudios que examinaron la adopción de Twitter por parte de los parlamentarios en Argentina, Paraguay y Uruguay 
mostraron que en Argentina en 2012, el 53% de los parlamentarios estaban presentes en Twitter, mientras que en Pa-
raguay, solo eran el 11% y en Uruguay, el 46% (Welp; Marzuca, 2014; 2016). Así, desde 2012, los tres países han expe-
rimentado un aumento de varias decenas porcentuales en la presencia de parlamentarios en Twitter. Estudios previos 
indican que ha habido un aumento de varias decenas porcentuales en el número de parlamentarios activos en Twitter, 
con un aumento notable en el número de parlamentarios que usan Twitter en cada país.

Sin embargo, los porcentajes de diputados en Twitter disminuyen, a menudo de forma significativa, si nos fijamos en 
los diputados que envían de media al menos una publicación a la semana. Solo Ecuador, El Salvador y Uruguay alcanzan 
valores superiores al 90%. Las columnas tercera y cuarta brindan información más detallada sobre la actividad. Se puede 
observar que los diputados de El Salvador han desarrollado la mayor actividad absoluta, con un promedio de 64,9 y una 
mediana de 50,1 tweets por semana, seguido por Ecuador con un promedio de 33,3 y una mediana de 23,3 tweets por 
semana. Varios países tienen un promedio que corresponde al envío de al menos un tweet por semana. Sin embargo, 
es importante señalar que el promedio y la mediana incluyen solo a los diputados que están presentes en Twitter. Por lo 
tanto, estas dos columnas deben combinarse con la información de la segunda columna para ver el estado general de la 
comunicación política en Twitter en un país determinado.

Tabla 1. Diputados de países de América Latina en Twitter

% de adopción de Twitter Número de tweets por 
semana Distribución de tweets Diputados analizados

País Mín. 1 tweet Mín. 1 tweet 
por semana Media Mediana Hashtagss Retweets Hombres Mujeres

Argentina 90,7% 87,9% 17,5 9,4 24,3% 41,0% 142 115

Bolivia 36,9% 17,7% 2,4 0,9 51,6% 10,4% 69 61

Brasil 84,2% 66,5% 17,4 5,3 35,3% 13,0% 437 76

República Dominicana 62,1% 43,2% 8,5 2,3 14,4% 36,7% 144 46

Ecuador 97,1% 95,6% 33,3 23,3 65,1% 58,5% 84 53

Guatemala 58,8% 43,1% 8,3 3,6 24,2% 43,6% 129 31

Honduras 48,8% 35,8% 7,6 2,2 29,2% 47,0% 95 28

Chile 89,0% 81,3% 20,0 10,0 49,4% 50,8% 119 36

Colombia 90,7% 79,6% 26,1 9,4 52,9% 40,9% 131 31

Costa Rica 73,7% 54,4% 11,0 4,2 14,2% 15,4% 35 22

Ciudad de México 83,8% 75,2% 18,7 9,2 56,0% 38,6% 250 250

Nicaragua 12,1% 8,8% 5,0 1,9 60,9% 35,8% 47 44

Panamá 64,8% 45,1% 6,2 2,6 18,4% 38,7% 55 16

Paraguay 65,0% 42,5% 12,1 3,8 15,0% 38,1% 66 14

Perú 96,2% 79,2% 13,1 7,1 31,9% 37,8% 80 50

El Salvador 98,8% 97,6% 64,9 50,1 31,0% 41,2% 58 24

Uruguay 94,9% 90,9% 16,6 10,5 13,7% 53,2% 75 24

Venezuela 77,3% 62,2% 20,7 8,1 56,0% 78,8% 183 95

Mediana 80,6% 64,4% 14,9 6,2 35,7% 40,0%

Media 73,6% 61,5% 17,2 9,1 31,5% 39,8%
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Mapa 1. Adopción de Twitter por parlamentarios %

Las columnas sexta y séptima muestran la distribución de retweets en número de hashtags y retweets. Las columnas sex-
ta y séptima muestran datos adicionales sobre el uso de Twitter por parte de los parlamentarios. La segunda columna da 
información sobre cuántos tweets tenían un hashtag en el período de estudio. La media para los países latinoamericanos 
es del 31,5%. Sin embargo, existe una variación considerable entre países. Mientras que el 65% de los tweets de Ecuador 
usaban un hashtag, solo lo hacía el 13,7% de los tweets de Uruguay. Estas diferencias sugieren que es casi imposible ha-
blar de un patrón de comunicación de los MP latinoamericanos. Este hecho lo confirma la tercera columna, que muestra 
qué porcentaje de los tweets fueron retweeteados. El promedio de los países latinoamericanos es de 39,8%, pero las 
cifras van desde 10,4% en Bolivia hasta 78,8% en Venezuela.

4.2. Adopción de Twitter –género y edad– nivel individual
En esta parte del documento, solo se utilizarán datos del primer nivel, que es el nivel del parlamentario. La siguiente 
sección utilizará modelos jerárquicos (modelos multinivel). Esta es principalmente una prueba de robustez de los resul-
tados utilizando también otros modelos. Al mismo tiempo, para los modelos jerárquicos, la falta de casos en el segundo 
nivel, es decir, el nivel estatal, puede ser problemática. Este trabajo trabaja con 18 países latinoamericanos, lo que puede 
considerarse metodológicamente insuficiente para modelos jerárquicos. Por ejemplo, Kreft y Bokhee (1996), Hox (2010, 
p. 235) o Snijders y Bosker (1999, p. 154) proponen una “regla 30/30” según la cual debe haber al menos 30 casos en 
cada nivel.

La tabla 2 muestra 4 modelos. Los dos primeros tienen como variable dicotómica la variable dependiente de adopción 
(1) del MP en Twitter, es decir, publicar al menos un tweet durante el período de observación. Los modelos tercero y 
cuarto tienen la variable dicotómica dependiente de si el MP envió en promedio al menos un tweet por semana (1) du-
rante el período de observación. Debido a la variable dicotómica, se optó por la regresión logística. Hay dos variables en 
el modelo, a saber, el género, donde el hombre toma el valor de 1 y esta variable está presente para todos los diputados. 
Por otro lado, la edad no está presente para todos los diputados y, por lo tanto, tiene modelos separados. También se 
han utilizado variables ficticias para cada país, pero no se presentan aquí para ahorrar espacio.

La tabla 2 muestra que tanto en el primer como en el tercer modelo, donde hay la mayoría de los casos, el género es 
estadísticamente significativo y con un valor negativo, lo que implica que las mujeres usan más Twitter, tanto en la for-
ma de adopción como cuando se incluye el requisito de una actividad mínima de un tweet por semana. En el segundo 
modelo, sin embargo, el género pierde significación estadística, lo que se debe al hecho de que en varios países en los 
que las mujeres eran más asiduas en el uso de Twitter que los hombres se situaron fuera del modelo porque no hay 
información sobre la edad en estos países. Los modelos 1 y 3, por lo tanto, rechazan la primera hipótesis de que no hay 
diferencia entre los géneros. La variable edad es estadísticamente significativa tanto en el modelo 2 como en el 4 y toma 

Mapa 2. MPs al menos publican un tweet a la semana %



Michael Haman

e320316  Profesional de la información, 2023, v. 32, n. 3. e-ISSN: 1699-2407     8

valores negativos, es decir, la adopción y la actividad (en forma de un tweet por semana) aumentan con la menor edad 
de los diputados. Los modelos 2 y 4, por lo tanto, confirman la segunda hipótesis de que los parlamentarios más jóvenes 
adoptan más Twitter y son más activos.

4.3. Actividad en Twitter –género y edad– nivel individual
Los modelos anteriores analizaban la adopción y la actividad general en forma de al menos un tweet por semana. La 
siguiente tabla muestra cuatro modelos donde el tema de interés es la actividad en Twitter de los parlamentarios. La 
variable dependiente en el primer y segundo modelo es el logaritmo del promedio de tweets por semana, logaritmo 
debido a la distribución sesgada de tweets. Así, los dos primeros modelos tienen regresiones lineales (OLS). Sin embargo, 
en la investigación sobre comunicación política, la regresión binomial negativa se usa a menudo cuando se examina la 
cantidad de tweets, ya que estos son los conteos (Jacobs; Spierings, 2019; Peterson, 2012; Sandberg; Öhberg, 2017; 
Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017; Scherpereel; Wohlgemuth; Lievens, 2018). Por ejemplo, un estudio 
redondeó la cantidad promedio de tweets por semana para tratar con números enteros y limitó el valor superior a 250 
para evitar distorsionar el patrón general con valores atípicos que podrían llevar a conclusiones incorrectas (Jacobs; 
Spierings, 2019).

Tabla 3. OLS y regresiones binomiales negativas

Variables dependientes:

Tweets por semana (log) Tweets por semana (redondeado)

OLS Negativo Binomial

(1) (2) (3) (4)

Género (Masculino = 1)
-0,191* -0,353*** -0,105* -0,167*

(0,076) (0,107) (0,051) (0,072)

Edad
-0.002 0.004

(0.004) (0.003)

Constante
1,671*** 1,926*** 2,971*** 2,839***

(0,104) (0,237) (0,070) (0,161)

Observaciones 2.488 1.266 2.488 1.266

R2 0.145 0.106

R2 ajustado 0.139 0.101

Probabilidad logarítmica -9.598,981 -4.782,554

Notas: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

En estos modelos solo se incluyen los diputados con cuenta de Twitter. En el segundo y cuarto modelo, se agrega la edad. 
Los cuatro modelos muestran que la variable género es estadísticamente significativa negativamente, es decir, las muje-
res usan Twitter más activamente. A su vez, no se encuentra significación estadística para la variable edad. Así, mientras 
los modelos de la tabla anterior implicaban que las mujeres tienen más probabilidades de estar en Twitter, estos mode-
los confirman que las mujeres también tienen más probabilidades de ser más activas entre los parlamentarios que están 
en Twitter. Por el contrario, los modelos mostraron que los parlamentarios más jóvenes son más propensos a adoptar 
Twitter. Sin embargo, cuando el análisis incluye a los diputados que tienen una cuenta de Twitter y su actividad, pierde 
significación estadística, por lo que no hay forma de confirmar la segunda hipótesis en la parte de actividad. Los parla-
mentarios más jóvenes adoptan más Twitter, pero este ya no es el caso de la actividad en términos de número de tweets.

Tabla 2. Regresiones logísticas

Variable dependiente:

Adopción de Twitter Al menos un tweet por semana

(1) (2) (3) (4)

Género (Masculino = 1)
-0,252* -0,162 -0,273** -0,301*

(0,109) (0,151) (0,096) (0,135)

Edad
-0,032*** -0,020***

(0,006) (0,005)

Constante
1,891*** 3,523*** 0,918*** 2,008***

(0,154) (0,357) (0,125) (0,297)

Observaciones 3.215 1.615 3.215 1.615

Probabilidad de registro -1.408,712 -734,983 -1.722,229 -900,350

Notas: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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4.4. Desarrollo tecnológico de los países
Los gráficos 1 a 6 muestran la relación entre la presencia de los diputados de cada país en Twitter y el número de perso-
nas en Internet, el número de personas en Twitter y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de ese país. Los datos sobre la 
población de Twitter provienen de la última encuesta Latinobarómetro de 2020 (Latinobarómetro, 2022). La información 
sobre el número de personas que utilizan Internet en un determinado país se ha obtenido de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (2022), aunque no ofrece datos para Venezuela. El IDH lo ofrece el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2022). La relación entre el porcentaje de parlamentarios que, en promedio, enviaron al menos un 
tweet durante el período que se examina se compara con estos tres indicadores. Estas tres variables están de mode-

Gráfico 1. Correlación entre usuarios de Internet - población en países y 
porcentaje de diputados que han adoptado Twitter

Gráfico 2. Correlación entre usuarios de Twitter - población en países y 
porcentaje de diputados que han adoptado Twitter

Gráfico 3. Correlación entre el IDH de los países y el porcentaje de 
diputados que han adoptado Twitter

Gráfico 4. Correlación entre usuarios de Twitter - población en países y 
porcentaje de diputados que envían al menos un tweet por semana

Gráfico 5. Correlación entre internautas - población en países y porcentaje 
de diputados que envían al menos un tweet a la semana

Gráfico 6. Correlación entre el IDH de los países - población y el porcentaje 
de diputados que envían al menos un tweet por semana



Michael Haman

e320316  Profesional de la información, 2023, v. 32, n. 3. e-ISSN: 1699-2407     10

radamente a fuertemente correlacionadas. La correlación más alta se da entre el IDH y el porcentaje de personas en 
internet (r = 0,905), y la relación entre el porcentaje de personas en internet y en Twitter (r = 0,717) también muestra 
una correlación muy fuerte. La menor correlación, pero aún significativa, es entre el IDH y el porcentaje de personas en 
Twitter (r = 0,534). Las fuertes correlaciones no sorprenden, ya que brindan información similar, es decir, sobre el pro-
greso socioeconómico y tecnológico de un determinado país.

Todos los gráficos muestran al menos una correlación moderada entre las variables. Las cifras y los valores del coeficien-
te de correlación de Pearson en la parte inferior derecha de cada figura sugieren que la adopción de Twitter por parte 
del diputado aumenta con el porcentaje de personas en Internet, en Twitter y el valor del desarrollo humano. Las rela-
ciones entre el porcentaje de diputados en Twitter con al menos un tweet a la semana y estos tres indicadores son muy 
similares en los valores del coeficiente de correlación de Pearson. Estos datos se utilizan más en los modelos multinivel.

La tabla 4 muestra los valores para cada país. Se puede ver que hay algunas excepciones en las que Internet no es muy 
frecuente, pero los parlamentarios lo utilizan mucho. La excepción más notable es El Salvador, donde solo poco más de 
la mitad de la población tiene acceso a internet, pero casi todos sus diputados utilizan Twitter. Otros países con una pe-
netración de Internet de alrededor del 50%, aunque tienen un IDH más bajo, se encuentran entre los países con menor 
adopción de Twitter por parte de los parlamentarios.

Tabla 4. Países - relación entre el número de diputados en Twitter y las características del estado

País % de adopción 
de Twitter

Mín. 1 tweet por 
semana %

Población en 
Twitter %

Población - 
Penetración de 

Internet %
IDH

Argentina 90,7 87,9 22,3 85,5 0,845

Bolivia 36,9 17,7 9,2 59,9 0,718

Brasil 84,2 66,5 9,6 81,3 0,849

Chile 89,0 81,3 24,6 88,3 0,851

Colombia 90,7 79,6 13,7 69,8 0,767

Costa Rica 73,7 54,4 10,7 80,5 0,810

República Dominicana 62,1 43,2 16,7 76,9 0,756

Ecuador 97,1 95,6 12,8 64,6 0,759

Guatemala 58,8 43,1 7,1 50,0 0,663

Honduras 48,8 35,8 6,8 42,1 0,634

Ciudad de México 83,8 75,2 10,4 72,0 0,779

Nicaragua 12,1 8,8 6,7 45,2 0,660

Panamá 64,8 45,1 11,6 64,3 0,815

Paraguay 65,0 42,5 10,9 74,0 0,728

Perú 96,2 79,2 9,3 65,3 0,777

El Salvador 98,8 97,6 11,5 54,6 0,673

Uruguay 94,9 90,9 13,4 86,1 0,817

Venezuela 77,3 62,2 19,8 0,711

4.4. Modelos multinivel
En la tabla 5, se muestran seis modelos multinivel, donde las variables género o edad se encuentran en el primer nivel. 
En el segundo nivel se encuentran la variable porcentaje de ciudadanos en Internet, IDH y porcentaje de personas en 
Internet. Las fuentes de datos son las mismas que se mencionaron anteriormente. La variable dependiente es si el MP 
actuó en Twitter (1) con al menos un tweet enviado durante el período de estudio. Los seis modelos se deben a que los 
tres indicadores de segundo nivel siempre están en el modelo por separado debido a la fuerte correlación, pero también 
al hecho de que brindan información similar hasta cierto punto y la variable de edad no estaba disponible para algunos 
países. Los modelos confirman lo que ya mostraron las correlaciones y los modelos en la sección anterior. Los diputados 
adoptan más Twitter cuando el desarrollo tecnológico del país es mayor. Los parlamentarios más jóvenes también adop-
tan más Twitter. Al mismo tiempo, las tres variables son estadísticamente significativas. Así, Twitter se usa más en países 
donde hay una mayor demanda, es decir, donde los ciudadanos han adoptado más las nuevas tecnologías, en forma de 
Internet o Twitter directamente, para encontrar información política. Este resultado está en línea con la suposición de 
que en estos países los parlamentarios se beneficiarán más de su uso, ya que llega a un mayor porcentaje del electorado.

Por lo tanto, se puede concluir que la primera hipótesis no se ha confirmado. La investigación global existente sugiere 
que generalmente no hay diferencia en el uso de las redes sociales entre políticos hombres y mujeres (Chi; Yang, 2010; 
Macková; Štětka, 2016; Metag; Marcinkowski, 2012; Strandberg, 2009; 2013; Vergeer et al., 2013). Sin embargo, en 
este caso se encontró una diferencia, ya que existe una brecha de género en América Latina, donde las parlamentarias 
usan más Twitter. Este hallazgo representa una contribución original al campo de estudio, ya que contradice significati-
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vamente los hallazgos previos de otros países y se basa en un gran conjunto de datos. Una razón potencial para que las 
parlamentarias sean más activas en Twitter podría ser su deseo de pasar por alto los medios tradicionales, que se sabe 
que las retratan de manera menos favorable (Heith, 2003; Kahn, 1996).

Mediante el uso de Twitter, las mujeres políticas pueden presentar una imagen más abierta, personal e interactiva (Carl-
son; Djupsund; Strandberg, 2013) y comunicarse directamente con los votantes, movilizándolos y dirigiéndose a grupos 
específicos como las mujeres jóvenes. Esta comunicación directa permite que las mujeres políticas se promocionen tan-
to a sí mismas como a sus partidos de manera más efectiva y, al mismo tiempo, eviten el tratamiento de género (Lawless, 
2012). Otra posible explicación de los resultados observados podría ser los diferentes estilos de comunicación adopta-
dos por mujeres y hombres. Los estudios han indicado que las mujeres tienden a usar la tecnología de una manera más 
sociable (Walton; Rice, 2013; Lasorsa, 2012), lo que puede contribuir a su participación más activa en Twitter. Este estilo 
de comunicación puede ayudar a las mujeres políticas a forjar conexiones más sólidas con su audiencia, permitiéndoles 
abordar mejor las preocupaciones y necesidades de sus electores.

La segunda hipótesis se confirma a medida que los parlamentarios más jóvenes adoptan Twitter con mayor frecuencia. 
La investigación existente sugiere que los representantes más jóvenes son más propensos a adoptar las redes sociales 
(Gulati; Williams, 2013; Larsson, 2015; 2015; Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017; Strandberg, 2009; 2013; 
Straus et al., 2013). En este sentido, los resultados se alinean con la investigación actual. Las cohortes de edad más 
jóvenes en los países desarrollados a menudo se etiquetan como “nativos digitales” debido a su exposición a las com-
putadoras toda su vida, lo que demuestra un dominio más intuitivo de las tecnologías online en comparación con los 
“inmigrantes digitales” de cohortes de mayor edad (Scherpereel; Wohlgemuth; Schmelzinger, 2017). Las personas de 
las generaciones más jóvenes suelen exhibir una mayor competencia en el uso de plataformas online para el compro-
miso político (Bakker; De-Vreese, 2011). Es probable que esta experiencia también se manifieste entre los políticos más 
jóvenes (Larsson, 2015). Los políticos más jóvenes y novatos pueden estar más motivados para aprovechar todos los 
canales de comunicación disponibles para consolidar el apoyo político y cultivar su marca (Peterson, 2012), a diferencia 
de los políticos mayores que ya pueden haber construido su marca a través de los medios tradicionales.

Al mismo tiempo, la hipótesis sobre las características de los países también se confirmó cuando variables como el 
número de personas en Internet, en Twitter y el IDH fueron estadísticamente significativas en los modelos. Según los 
supuestos de la teoría de la elección racional y el análisis de costo-beneficio, si los políticos aspiran a ser elegidos o ree-
legidos, deben considerar la cantidad de ciudadanos en una red social determinada. Si nadie usa la red social, nadie leerá 
las publicaciones del político en Twitter, por lo que es ilógico que el político esté presente en Twitter en un país donde 
casi nadie usa la plataforma. En este caso, las correlaciones inicialmente revelaron una fuerte relación entre la cantidad 
de personas en Internet en un país determinado, la calidad de vida como indicador socioeconómico, la cantidad de usua-
rios de Twitter y la adopción de Twitter por parte de los parlamentarios. Posteriormente, estas variables resultaron esta-
dísticamente significativas en modelos de regresión, confirmando la hipótesis. Por supuesto, los resultados no implican 
que no haya excepciones de países con un porcentaje menor de internautas donde los parlamentarios utilizan Twitter. 
Estos hallazgos corroboran un estudio anterior que compara la relación entre el uso de Twitter por parte de ciudadanos 
y parlamentarios en Europa (Haman; Školník, 2021). La excepción más significativa es El Salvador, que tiene un nivel de 

Tabla 5. Modelos multinivel - adopción de Twitter por parte de los parlamentarios

Variable dependiente:

Adopción de Twitter

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Género masculino)
-0,291* -0,152 -0,248* -0,153 -0,248* -0,156

(0,117) (0,150) (0,109) (0,150) (0,109) (0,150)

Edad
-0,031*** -0,031*** -0,031***

(0,006) (0,006) (0,006)

Población - penetración de 
Internet

0,048* 0,065**

(0,024) (0,020)

Población en Twitter
0,107+ 0,133*

(0,064) (0,067)

IDH
9,703* 12,196**

(4,532) (3,728)

Constante
-1,682 -1,880 0,212 1,215 -5,780 -6,714*

(1,645) (1,452) (0,876) (0,883) (3,443) (2,901)

N 2.937 1.615 3.215 1.615 3.215 1.615

Probabilidad de registro -1.296,891 -745,550 -1.449,047 -747,065 -1.448,418 -745,529

Notas: +p <0.1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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vida bajo y menos personas tanto en Internet como en Twitter; sin embargo, casi todos sus diputados están presentes 
en Twitter. Valdría la pena investigar más a fondo este intrigante fenómeno. En consecuencia, no depende únicamente 
de la cantidad de personas en Internet en un país determinado, sino que también intervienen otros factores.

5. Conclusión
Este documento ha proporcionado un análisis único del uso de Twitter por parte de los parlamentarios latinoamericanos. 
Se examinaron más de 3.000 diputados y se recogieron dos millones de tweets. La investigación sobre comunicación po-
lítica en América Latina estuvo dominada anteriormente por la investigación sobre elecciones, especialmente elecciones 
presidenciales, y comunicación política presidencial. El documento, por lo tanto, proporciona una actualización sobre el 
estado actual de la adopción de los MP en América Latina. 

El uso de Twitter por parte de los parlamentarios en América Latina varía considerablemente. Mientras que en varios 
países es utilizado por más del 90% de los diputados (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay). Luego 
están los países donde lo utilizan menos de la mitad de los parlamentarios (Bolivia, Honduras, Nicaragua). Al mismo 
tiempo, en varios países hay muy poca actividad, por lo que no podemos hablar de un uso muy activo, aunque esté en 
Twitter un porcentaje mayor de diputados. También se encontraron diferencias entre el uso de hashtags y la proporción 
de retweets entre tweets. Mientras que los parlamentarios en algunos países usan activamente hashtags, en otros no 
usan esta forma de comunicación en absoluto. Una alta proporción de retweets significa que los parlamentarios de un 
país determinado están difundiendo ideas ya formuladas por alguien en lugar de crear su contenido.

Algunos factores pueden ayudar a explicar el uso de Twitter; la primera hipótesis fue rechazada cuando se encontró una 
relación significativa en el sentido de que las mujeres parlamentarias eran más propensas a usar Twitter que los hombres 
parlamentarios. Al analizar los diputados en Twitter, también se encontró que las mujeres son más activas. La segunda 
hipótesis se confirmó y los parlamentarios más jóvenes adoptan más Twitter. Sin embargo, al comparar los parlamen-
tarios que ya estaban presentes en Twitter, los modelos no mostraron que los parlamentarios más jóvenes fueran más 
activos en un nivel estadísticamente significativo. La tercera hipótesis también se confirmó cuando los parlamentarios 
de los estados con un mayor número de usuarios de Twitter adoptaron más dicha red. Los resultados fueron similares 
cuando se utilizaron las variables penetración de Internet y desarrollo humano. Resultados similares son consistentes 
con los supuestos basados en la teoría de la elección racional y el cálculo de costo-beneficio. Así, en países donde se 
usa menos Twitter o Internet, no tiene tanto sentido usar Twitter como en un país donde mucha gente está conectada 
a Internet. Especialmente si un político quiere ser elegido, tiene una oportunidad única de llegar a los votantes a través 
de las redes sociales. Pero esto solo es cierto si en el país se utilizan las redes sociales.

Así, estos resultados han contribuido al debate académico sobre la adopción y uso de las redes sociales por parte de los 
diputados de diferentes países (Amaral; Pinho, 2017; Fuente-Alba-Cariola; Parada-Gavilán, 2019; García-Sánchez et 
al., 2021; Marques; De-Aquino; Miola, 2014a; Welp; Marzuca, 2014; 2016) con datos nuevos y actualizados. Como se 
ha mencionado varias veces, para muchos países de América Latina, aún no se ha realizado ningún estudio sobre el uso 
de Twitter por parte de los parlamentarios y, por lo tanto, no estaba claro cuántos parlamentarios en esos países usan 
Twitter. Hasta ahora, la investigación comparativa sobre un mayor número de países se ha centrado principalmente en 
Europa (Castanho-Silva; Proksch, 2022; Haman; Školník, 2021; Van-Vliet; Törnberg; Uitermark, 2020). De igual modo 
como los estudios en países europeos han señalado diferencias entre países, ocurre algo similar en el área latinoame-
ricana. Al mismo tiempo, los resultados muestran una tendencia creciente entre los parlamentarios a usar Twitter en 
comparación con estudios anteriores. Por ejemplo, en Argentina en 2012, el 53% de los diputados usaba Twitter (Welp; 
Marzuca, 2014; 2016), mientras que los datos de este trabajo muestran que  actualmente son activos más del 90% de 
los diputados.

Una limitación del artículo es que se concentra principalmente en la adopción y actividad de los parlamentarios latinoa-
mericanos en Twitter, sin profundizar en el contenido de sus tweets. Este enfoque puede pasar por alto importantes 
matices o tendencias en los mensajes que comunican estos políticos. El objetivo principal del artículo fue mapear la 
adopción actual de los parlamentarios latinoamericanos en Twitter, más que examinar los propósitos precisos para 
los cuales usan esa red. Un análisis más profundo del contenido podría haber revelado patrones y diferencias entre los 
parlamentarios, así como su postura sobre asuntos críticos en la región. La investigación futura podría basarse en los 
hallazgos de este artículo para explorar estos aspectos más a fondo, brindando así una perspectiva más holística sobre 
el papel de Twitter en la política latinoamericana.

Por supuesto, hay otras limitaciones. Por ejemplo, se observó un período corto, principalmente para ofrecer los datos 
más recientes. Sin embargo,  sería útil en el futuro una investigación que analice períodos más largos. Al mismo tiempo, 
también existe un problema para identificar a los diputados en Twitter. Como no hay listas oficiales completas, se tuvie-
ron que utilizar múltiples métodos para recopilar los datos. Por lo tanto, no es posible asegurar que no se haya perdido 
a algún parlamentario durante la recopilación de datos, especialmente si no usaban su nombre oficial y no estaban 
registrados en ninguna lista o no pudieron ser encontrados en la búsqueda de Google. Solo se utilizan dos variables 
individuales en la investigación, lo que se debe principalmente a las comparaciones entre estados. No se examinaron 
variables importantes como la ideología de un parlamentario o su posición en el gobierno. Si bien se pueden recopilar 
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varias otras variables en un solo país, los datos sobre varios parlamentos no existen de forma integral y uniforme. Incluso 
en este estudio, no fue posible encontrar la edad de todos los diputados. A pesar de todo, las razones anteriores son 
relevantes para interpretar los resultados del artículo.
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– Especificar las condiciones de uso; en la medida de lo po-
sible es recomendable que sea CC-BY (o similar), es decir, 
que no ponga ningún límite a la reutilización de los da-
tos.

– Decidir qué acciones se harán para fomentar el uso de los 
datos abiertos, ¿un concurso?

Y el último paso es muy importante:

– Un servicio de datos abiertos no sirve de nada si no se 
mantiene constantemente actualizado, ampliando conti-
nuamente el volumen de información. A más información 
abierta más potencia tendrán las consecuencias (positi-
vas) del servicio.
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