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Resumen 
La fragmentación del sistema de partidos español ha propiciado una creciente polarización con particular relevancia en 
la Red. Las estrategias discursivas digitales de los agentes políticos, sumadas a particularidades de la comunicación en 
las plataformas sociales como el efecto desinhibición, las cámaras de eco o los filtros burbuja, favorecen un estado de 
crispación en la ciudadanía. Dicho fenómeno adquiere especial proyección en las cuestiones de género, ejes posicio-
nales de los partidos, que convergen con una cultura misógina online altamente reactiva a las manifestaciones de las 
mujeres y convierten a las representantes políticas en víctimas propicias. A partir del hashtag #IreneMonteroDimision, 
que vehicula un movimiento de crítica paradigmático contra la ministra de Igualdad española, se desarrolla un análisis 
de la conversación social en Twitter para determinar su intencionalidad, tono y orientación, así como las temáticas y 
usuarios que generaron más crispación. En este sentido, se aplica un análisis de contenido y del discurso multimodal 
sobre los 418 tweets con mayor interacción y dirigidos explícitamente a la ministra. Se parte de la hipótesis de que las 
críticas a Irene Montero trascienden la gestión de su Ministerio para situarla en el centro de una lucha de poder en la 
que convergen ideología política, discursos de odio y antifeminismo. El estudio ha permitido constatar que los ataques 
a Montero se extienden al Ejecutivo y al movimiento feminista y son promovidos por una masa de perfiles politizados y 
polarizados, muchos artificiales, con un activismo constante y tendente a la réplica contagiosa de mensajes. Estas prác-
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ticas revelan indicios de astroturfing; tras la crítica aparentemente natural existen movimientos orquestados de perfiles 
antifeministas y de extrema derecha (troleo de género), pero también de feministas transexcluyentes contrarias a la 
legislación impulsada por Montero.

Palabras clave 
Género; Misoginia; Discursos de odio; Redes sociales; Medios sociales; Mujeres; Políticas; Polarización política; Imagen 
pública; Astrofurfing; Feminismo; Antifeminismo; Bots; Hashtags; Twitter.

Abstract 
The fragmentation of the Spanish party system has led to a growing political polarization, particularly evident on the In-
ternet. The discursive strategies of political actors online, combined with the particularities of communication on social 
media platforms such as the disinhibition effect, echo chambers, and filter bubbles, are likely to promote a state of ten-
sion among digital citizens. This tension is particularly pronounced in gender issues, which have become key positions 
of political parties, with convergence of sexism in the community and a highly reactive misogynistic online culture that 
turns female politicians into easy targets. Starting from the hashtag #IreneMonteroDimision, which conveys a paradig-
matic criticism movement against the Spanish Minister of Equality, an analysis of the social conversation on Twitter is de-
veloped to determine its intentionality, tone, and orientation, as well as the themes and users that generated the most 
tension. In this way, multimodal content and discourse analysis is applied to the 418 tweets with the greatest interaction 
and explicitly directed at the minister. The hypothesis is that the criticism of Irene Montero goes beyond the manage-
ment of her Ministry to place her at the center of a power struggle in which political ideology, hate speech, and antifem-
inism converge. The study has shown that attacks on Montero extend to the Executive and the feminist movement; they 
are promoted by a mass of politicized and polarized profiles, with constant activism and a tendency towards contagious 
replication of messages. These practices, as well as the participation of artificial profiles, allow us to appreciate signs 
of astroturfing; behind this seemingly natural critical reaction, there are orchestrated movements of antifeminist and 
far-right profiles (gender trolling), but also of trans-exclusionary feminists opposed to legislation promoted by Montero.

Keywords
Polarization; Gender; Misogyny; Hate speech; Social networks; Social media; Women; Politicians; Political polarization; 
Public image; Astroturfing; Feminism; Antifeminism; Bots; Hashtags; Twitter.
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Este artículo es resultado del proyecto “Politainment ante la fragmentación mediática: Desintermediación, enga-
gement y polarización” (Referencia PID2020-114193RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y del proyecto “Agitate. Asimetrías de género en la comunicación política digital. Prácticas, estructuras de poder 
y violencias en la tweetesfera española” financiado por el Instituto de las Mujeres (Convocatoria de subvenciones 
públicas destinadas a la realización de Investigaciones Feministas, de Género y sobre Mujeres 2022).

1. Introducción
Uno de los términos que mejor definen el contexto actual de la política española es “crispación”. La creciente polariza-
ción política ha propiciado un estado de tensión continua que la ciudadanía considera preocupante (CIS, 2022). Pese a 
que la elevada polarización caracteriza a la política del siglo XXI (Fiorina; Abrams; Pope, 2006), ésta adquiere particular 
relevancia en el actual contexto español (Garmendia; Lorenzo-Rodríguez; Riera, 2022). 

Los cambios de la última década han complejizado un sistema político que funcionaba como un bipartidismo de facto. 
En 2015, dos nuevos partidos –Podemos (populismo de izquierdas) y Ciudadanos (centro derecha)– obtuvieron una 
importante representación en el Congreso de los Diputados. En 2019, Vox reiteró esta hazaña para la extrema derecha.

La fragmentación del arco ideológico estimuló la polarización ideológica y afectiva de la ciudadanía española (Gidron; 
Adams; Horne, 2020; García-Escribano; García-Palma; Manzanera-Román, 2021), al tiempo que forzó el posiciona-
miento de los partidos en torno a temas de interés para diferenciarse y conseguir un voto cada vez más volátil (Mén-
dez-Lago, 2020). Dentro de estos temas vertebradores (Stokes, 1963) destacan las cuestiones vinculadas al género e 
igualdad (García-Escribano; García-Palma; Manzanera-Román, 2021). 

La emergencia electoral de Vox, que hizo de la oposición a la “ideología de género” su principal alegato en defensa de 
los valores conservadores (Aladro; Requeijo, 2020; Arroyo-Menéndez, 2020) llevó a un [re]posicionamiento de los res-
tantes partidos respecto a realidades como las políticas 
de igualdad o la violencia contra las mujeres. Si bien an-
tifeminismo y antigenderism son elementos recurrentes 
en el discurso de la derecha radical en Europa (Arranz, 
2022) su inclusión en el debate político-social en España 
ha revelado fisuras en la concepción que élites y ciuda-
danía tienen de la igualdad. 

En la política española las cuestiones de 
género constituyen ejes vertebradores 
de posicionamientos ideológicos, pero 
también afectivos
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Aunque la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (España, 2007), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres fue 
pionera en materia de políticas públicas, no conllevó en igual medida la transformación de la sociedad española, de 
arraigada cultura patriarcal (Guerrero-Vizuete, 2018). La creación del Ministerio de Igualdad (2008-2010) generó una 
oleada de críticas al Gobierno del socialista Rodríguez-Zapatero, personalizadas en la figura de la ministra Bibiana Aído. 
Su juventud y limitada experiencia, más que su gestión, la situaron sistemáticamente entre los integrantes del ejecutivo 
peor valorados por la ciudadanía (CIS, 2009; 2010), aun cuando Mata, Luque y Ortega (2010) constaron la ausencia de 
correlación entre género, edad y valoración.

Estos ataques ad mulierem, en la línea del nuevo antifeminismo (Bonet-Martí, 2020), volvieron a producirse con la 
creación del Ministerio de Igualdad durante el gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Podemos (2020-2023). En una 
década de avances sin precedentes en la igualdad formal, la ministra Irene Montero (Unidas Podemos) ha sido censu-
rada por diversos aspectos tanto de su vida privada como pública. Pese a su trayectoria activista y militante dentro de 
Podemos la relación de Montero con el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha propiciado un discurso sexista y 
misógino respecto a su acceso al poder1, alentado por algunas élites políticas y acompañado de valoraciones ciudadanas 
negativas (CIS, 2021; 2022).

La percepción social respecto a Irene Montero evidencia una mayor polarización en torno a la confianza y sentimientos 
que suscitan los liderazgos políticos (Torcal, 2020). Esta realidad se hizo patente con la aprobación, en 2021, del Ante-
proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas 
LGTBI. Pese a ser fruto del trabajo de dos ministerios, Igualdad y Justicia, su identificación con Montero ha tensado su 
relación tanto con las facciones más conservadoras como con parte del movimiento feminista.

1.1. Mujeres y política: desigualdades online y offline
La política ha sido tradicionalmente territorio masculino. Aunque la Ley Orgánica 3/2007 contribuyó al equilibrio de gé-
nero (Verge, 2012) la realidad refleja un velo de igualdad (Lagarde, 2003): las mujeres acceden a los puestos de respon-
sabilidad política y son reconocidas, pero también son cuestionadas y sufren descalificaciones basadas en su esfera per-
sonal, ataques verbales, tratamientos denigrantes e incluso agresiones físicas o acoso sexual (Soriano-Moreno, 2019). 

En los medios, pese a la paridad en los puestos de representación, ellas apenas suponen el 20% de los sujetos de la in-
formación en la sección Política (GMMP, 2020), recibiendo con frecuencia un tratamiento sesgado, más trivial y familiar 
que sus colegas varones (Sánchez-Calero; Vinuesa-Tejero; Abejón-Mendoza, 2013). 

Estas prácticas, que minan la presencia y relevancia de las mujeres en la política y afectan a su imagen pública y privada, 
se han trasladado y potenciado en la arena digital. En Twitter, las políticas cuentan con menor potencial relacional e 
influencia que sus homólogos masculinos (McGregor; Mourão, 2016) y una menor amplificación de sus mensajes entre 
la comunidad usuaria y los perfiles de sus propios partidos (Guerrero-Solé; Perales; 2021). 

Simultáneamente se ha producido un incremento del sexismo, discurso de odio y otras formas de violencia contra mu-
jeres políticas, que marca sus experiencias en Internet (Esposito; Zollo, 2021) situando la hostilidad de género como 
práctica discursiva digital (Khosravinik; Esposito, 2018). 

Tromble y Koole (2020) y Conroy et al. (2015) han constatado el sexismo al que diariamente se enfrentan las políticas 
en la esfera digital. Aunque puede mostrarse como paternalismo o condescendencia (Beltrán et al., 2020), son más 
frecuentes las manifestaciones hostiles, sean conductas agresivas (Dhrodia, 2018), incívicas (Southern; Harmer, 2019), 
misoginia y discurso de odio (Esposito; Zollo, 2021) o desinformación de género (Sessa, 2020). Líderes y representantes 
políticas incluso son receptoras del odio destinado al partido, ideología o gobierno de pertenencia (Martínez-Rolán; 
Piñeiro-Otero, 2020). Estas formas de violencia se integran en un blacklash antifeminista (Wilhelm; Joeckel, 2018) carac-
terizado por su extrema misoginia, reactividad y su propensión a los ataques personales (Bonet-Martín, 2020). 

Las asimetrías en la comunicación de las mujeres políticas deben entenderse como parte de una lucha de poder en la 
que convergen ideología del odio, misoginias y falsas narrativas (Cuthbertson et al., 2019), para intimidarlas, silenciarlas 
e incluso expulsarlas del debate virtual. Así, Cassese y Holman (2019) señalan al sexismo hostil como predictor de una 
mayor crítica a las representantes públicas, con ataques que además atentan contra el pluralismo de voces, puesto que 
las redes sociales permiten a las políticas eludir las barreras de los medios tradicionales para llegar a la ciudadanía.

1.2. Las redes sociales como espacios de desigualdad de género
Determinadas características de las interacciones en entornos online como la invisibilidad, la asincronía, la disociación 
entre virtual y real o la minimización de la autoridad pueden llevar a desarrollar comportamientos impensables cara 
a cara (Suler, 2004). Aunque este efecto de desinhibición no es esencialmente negativo, su interacción con el sexis-
mo ambiental (Glomb et al., 1997) y con una cultura 
misógina online denominada manosfera (Nagle, 2017), 
visibiliza ideas marginadas en el “discurso oficial de lo 
políticamente correcto” (Haller; Holt, 2018) que afectan 
a la comunidad usuaria, con independencia de que sea 
objeto directo de acoso o violencia.

El hashtag analizado se utiliza de mane-
ra cíclica y con frecuencia impulsado por 
perfiles políticos y/o politizados, alcan-
zado en varias ocasiones el puesto de 
trending topic
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Las redes sociales se han revelado territorios hostiles para las mujeres, quienes, con frecuencia, se enfrentan a experien-
cias inimaginables para los usuarios varones (Vogels, 2021). Esta toxicidad, especialmente relevante en Twitter (Frenda 
et al., 2018), presenta un componente coercitivo que se manifiesta a través de estrategias de acoso o intimidación (Ri-
chardson-Self, 2018), algunas de especial lesividad como el troleo de género (Mantilla, 2013). 

La investigación en torno a la comunicación política en Twitter se ha centrado en los liderazgos (López-García, 2016) 
analizando, por un lado, a representantes (mayoritariamente masculinos) y, por otro lado, a otros agentes políticos. 
En ambos casos predomina la perspectiva de la presencia o del partido-ideología, más que de la variable género. Sin 
embargo, la perspectiva feminista o de género también cuenta con estudios de interés. Por ejemplo, los hashtags han 
permitido estudiar narrativas colectivas (Fallarás, 2019), contradiscursos (Núñez-Puente; Fernández-Romero, 2019), 
interacción y articulación de la comunidad (Idoiaga-Mondragon et al., 2019), polarización (Larrondo; Morales-i-Gras; 
Orbegozo-Terradillos, 2019; Blanco-Alfonso; Rodríguez-Fernández; Arce-García, 2022) y más recientemente, el antife-
minismo de Vox en la red (Lacalle; Martín-Jiménez; Etura-Hernández, 2023).

Frente a la idea de polarización como surgimiento de agrupamientos sociales distantes u opuestos, Robles et al. (2022) 
apuntan la tendencia al aislamiento y ruptura de comunicación entre los distintos polos. Esta concepción se observa en 
dinámicas de las redes sociales como las cámaras de eco, que refuerzan las distancias entre grupos potenciando discur-
sos individualizados y desacuerdos cruzados (Jamieson; Cappella, 2008; Colleoni; Rozza; Arvidsson, 2014), o los filtros 
burbuja (Pariser, 2011; Piñeiro-Otero; Martínez-Rolán, 2020) fruto de la personalización informativa de los algoritmos. 

La restricción en el intercambio de información entre usuarios homófilos presenta particular incidencia en individuos 
con posicionamientos más radicales (Barberá et al., 2015). Aunque Cardenal et al. (2019) han cuestionado la correlación 
entre restricción informativa y polarización política, el hecho de que los algoritmos potencien la visibilidad de mensa-
jes-perfiles más extremos (Bellovary; Young; Goldenberg, 2021) favorece su normalización y, con ésta, el enrocamiento 
y radicalización de los posicionamientos (Ramírez-Dueñas; Vinuesa-Tejero, 2020).

Por último, dentro del contexto digital cabe destacar que los agentes sociopolíticos encuentran nuevas formas de con-
trolar el discurso comunicativo y propagandístico, gracias a la utilización de bots y de estrategias como el astroturfing, 
que trata de replicar la apariencia de los movimientos espontáneos de apoyo natural ciudadano, pero en realidad son 
impulsados por pequeños grupos con grandes recursos para establecer una corriente de opinión dominante, de crítica o 
de apoyo a líderes políticos (García-Orosa, 2021; Kovic et al., 2018; Piñeiro-Otero; Martínez-Rolán, 2020).

2. Método
En este contexto de crispación que vive la política española, donde las cuestiones de género constituyen ejes verte-
bradores de posicionamientos ideológicos (Ruiloba-Núñez; Valenzuela-Samaniego, 2021), resulta preciso conocer su 
articulación en la arena digital, con especial énfasis en las manifestaciones de discurso de odio sexista en torno a las 
representantes políticas. Para ello, la presente investigación analiza la conversación en Twitter contra la ministra de 
Igualdad, Irene Montero2, por encarnar las políticas públicas de igualdad en España y ser la figura política del Gobierno 
PSOE-Podemos (2020-2023) peor valorada por la ciudadanía (CIS, 2021; 2022).

La elección de Twitter, en la línea de estudios como Fox et al. (2015), Frenda et al. (2019) o Tromble y Koole (2020), 
radica en el peso de la conversación política en esta plataforma, su carácter abierto y público, así como su configuración 
como espacio hostil para las mujeres. 

El objetivo principal de la investigación consiste, por tanto, en analizar la conversación social en torno a Irene Montero 
en Twitter, para determinar cómo afectan la polarización, la misoginia y los discursos de odio a su imagen. Dicho objetivo 
sustenta las siguientes preguntas de investigación:

-  PI1: ¿Qué temas e intenciones articulan las críticas hacia la ministra Irene Montero en Twitter?
- PI2: ¿Quiénes son los emisores de las críticas con mayor éxito y a quién/es dirige/n su mensaje?
- PI3: ¿Cuáles son las características de la construcción de dichas críticas?

A partir del análisis de contenido y del discurso multimodal de los mensajes, así como de los perfiles emisores, se pre-
tende contrastar las siguientes hipótesis de partida:

- H1: Las críticas hacia Irene Montero en Twitter trascienden su gestión del Ministerio, afectando a su imagen política y 
pública a partir de ataques personales y juicios subjetivos sobre sus actuaciones y declaraciones. 

- H2: La conversación social refleja la polarización política y social fomentada por perfiles de la extrema derecha con 
ataques al feminismo y con una segunda corriente de crítica por parte de las feministas transexcluyentes.

- H3: Los mensajes muestran un alto nivel de emotividad, falsas narrativas e insultos que promueven su catalogación 
dentro de los discursos de odio.

Para ello, se desarrolló una ficha de análisis cuantitativo y cualitativo de elaboración propia a partir de Losada et al. 
(2021), Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2021), Zamora-Medina et al. (2021) y Zamora-Martínez et al. (2020) con estas 
categorías y variables:
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- Posicionamiento del mensaje: a favor de Irene Montero, en contra o no valorable
- Resultados de interacción: número de retweets, citas, comentarios y likes del tweet
- Rasgos formales del mensaje: 

· Elementos del discurso: texto, imagen, vídeo o su combinación
· Tipo de imagen: captura, collage, GIF, foto, tweet, otros
· Uso de hashtags, menciones y URLs; y carácter de respuesta a otro tweet

- Contenido del mensaje: 
· Finalidad: críticas; menosprecio y burlas; insultos; amenazas; otros. 
· Situación dentro de la pirámide de odio: no se detecta; estereotipos; comentarios y bromas insensibles; cul-

pabilización por identidad; uso de motes para ridiculizar; insulto; acoso; otras formas superiores de odio como 
discriminación o amenaza. 

· Temática: prostitución, conciliación, violencia de género, violencia sexual, Ley Trans, custodia de menores, ges-
tión política, vida personal, feminismo, otros.

· Objetivo de la crítica: Montero como persona; Montero como ministra; el movimiento feminista; Podemos; Go-
bierno; otros.

· Argumentación: no procede; ethos (valor en la fuente); pathos (valor emocional); logos (valor en el dato).
· Palabras clave e insultos.

- Emisores: análisis de usuarios recurrentes (antigüedad, anonimato, bot, hater).

Para acotar el universo de estudio se seleccionó el hashtag #IreneMonteroDimision (y su variante #IreneMonteroDimi-
sión), que vehicula un movimiento de crítica paradigmático contra la ministra, y se descargaron todos los tweets emiti-
dos con dicha etiqueta durante noviembre de 2021, mes en el que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres (25N) y que también recogió hechos relevantes como el indulto de Juana Rivas, el crimen 
de Igualada o la apertura de perfil en TikTok por Irene Montero. Con estos criterios, el universo inicial contenía 35.467 
unidades de análisis. Posteriormente, se seleccionaron los mensajes –sin retweets– que citaban a @IreneMontero, 
práctica discursiva que aporta visibilidad al mensaje y hace a la ministra partícipe de las críticas. Este doble cribado dio 
lugar a un corpus de 1.118 tweets, de los que se eligió los que tuviesen una mayor interacción (suma de retweets, citas, 
comentarios y likes), de modo que la muestra final de estudio se conformó por 418 unidades.

El análisis de los datos se realizó mediante SPSS (v.26) y la concordancia intercodificadores se calculó con un pretest sobre 
una muestra del 10%, alcanzando un 0,743 con la fórmula Kappa de Fleiss, que garantiza la fiabilidad de los resultados.

3. Resultados
3.1. Introducción: origen del hashtag
La etiqueta #IreneMonteroDimision aparece en Twitter en 2020 tras la toma de posesión de Irene Montero como mi-
nistra (13 de enero) y su uso está motivado tanto por sus acciones o declaraciones –vida pública y privada– como por 
hechos vinculados al feminismo (crímenes sexistas, leyes, sentencias…). Aunque suele tener carácter negativo, se utiliza 
ocasionalmente como contradiscurso de apoyo a la ministra.

Esta etiqueta se utiliza de manera cíclica, con frecuencia impulsada por perfiles políticos y/o politizados, situándose en 
varias ocasiones como trending topic (Trendinalia, s.f.). Según Hashtagify, la grafía más habitual (98%) es #IreneMonte-
roDimision, aunque un 2% de usuarios emplea solo minúsculas o tilde. Se correlaciona con hashtags como #GobiernoDi-

Figura 1. Ejemplos del hashtag #IreneMonteroDimision críticos ante su gestión política (izq.), su vida privada (centro) y de apoyo (dcha.). Fuente: 
Twitter (dic. 2020)
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mision, #SanchezDimision, #IreneVeteYa, #ViolenciaVicaria, #ADEsYoutuber o #TeamVox, y entre los perfiles habituales 
más influyentes destacan agentes políticos como @JuanfraEscudero, @Macarena_Olona y @javiernegre10.

3.2. Posicionamiento, alcance y formato de los mensajes
Respecto al posicionamiento de los mensajes de la muestra, no se ha recuperado ninguno a favor de la ministra, aunque 
el enunciado de dos tweets fue insuficiente para determinar su orientación. 

La reiteración de dos textos (no como retweet sino como publicación espontánea) por distintas cuentas a lo largo del 
período de estudio, con altos niveles de éxito, determinó el planteamiento de la existencia de una estrategia de visibili-
zación y diseminación orquestada. Esta estrategia de astroturfing, que presenta como críticas ciudadanas espontáneas 
y naturales mensajes impulsados de manera encubierta por agentes políticos (Kovic et al., 2018), implica también una 
conducta de acoso según la pirámide de odio propuesta por la Anti-Defamation League (ADL). Los mensajes fueron: 

“Hola @sanchezcastejon, @IreneMontero ¿podríais informar a la ciudadanía cuándo y dónde se va a celebrar el 
Comité de Urgencia por la brutal tortura y violación de una niña de 16 años, que casi le cuesta la vida, perpetrada 
por un grupo de varones ? Gracias.#IreneMonteroDimision”

“Buenos días. Ya ha dimitido @IreneMontero o @sanchezcastejon? #IreneMonteroDimision #IreneVeteYa #San-
chezTraicionaMujeres #FeminismoNoVotaTraidores”

El primer texto, un reproche a la inacción de Montero ante la violación de una menor en Igualada y por denominar 
“mujer” a la víctima, aparece en 79 tweets (18,99% de la muestra) emitidos por 76 cuentas. Esta publicación incluso se 
amplió para extender la crítica a @IgualdadGob, @Pam_Angela_, @VickyRosell o @DelGobVG, agentes institucionales 
con competencia en violencia de género. 

El segundo tweet, publicado 31 veces (7,45%) desde dos perfiles distintos, crítica al Gobierno y –en especial– al Ministe-
rio de Igualdad por impulsar la conocida como “Ley trans”, considerándola perjudicial para el feminismo3.

Sobre su impacto en la comunidad, el mensaje sobre la violación de Igualada tuvo mayor repercusión que el resto, con 
una media de 52,24 interacciones por emisión en la que destacan likes (M=35,35) y retweets (M=15,67). Sin embargo, se 
observó que los tweets únicos generaron más conversación (comentarios) que los que repitieron mensaje.

Estos datos permiten extraer dos ideas importantes: 

1) más de la cuarta parte de los tweets con mayor impacto en #IreneMonteroDimision son críticas orquestadas por 
grupos de presión y acoso; y 

2) dichos mensajes buscan implicar a Pedro Sánchez, líder del Ejecutivo y del PSOE, y a otras entidades y representantes 
gubernamentales.

Estos resultados muestran el éxito de las estrategias de tipo astroturfing –creadas y fomentadas por usuarios interesa-
dos–, así como su intencionalidad política de desgaste de la coalición de gobierno y de la imagen del presidente junto a 
la de Irene Montero. 

Respecto al tipo de construcción formal del mensaje, el formato predominante fue el texto sin acompañamiento 
(82,93%), aunque son los tweets con imágenes o vídeos los que registraron más interacciones (p≤0,01 con la prueba 
Kruskall-Wallis). Así, si la media de interacciones fue de 48,41, los tweets con imagen (el 12,99% de la muestra) o vídeo 

Figura 2. Mensajes con mayor interacción
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(1,92%) lograron un promedio de 134 y 160 interacciones respectivamente. Entre las imágenes destacan fotografías 
reales de la ministra en poses agresivas durante su actividad política, así como collages que tienden a la ridiculización 
(figura 3). 

La inclusión de hipervínculos para ampliar el contenido supone una práctica residual destinada fundamentalmente a 
compartir noticias de medios de comunicación (10 de 11 publicaciones), si bien es más habitual el empleo de capturas 
de pantalla de las noticias como fórmula más visual y permanente. 

En cuanto a otros hashtags destaca el empleo de referencias a la ministra (#IreneVeteYa, #IreneCierraAlSalir, #IreneDi-
miteYa), la violencia sexista, el colectivo LGTBI y trans. Asimismo, sobresalen dos temas: el partido político Vox, presente 
en seis etiquetas (#TeamVox, #PrimeroVox, #SoloQuedaVox, etc.), y otro proveniente de la farándula, reacción al elogio 
público de Montero respecto al docudrama de 2021 donde la famosa Rocío Carrasco revela la violencia que sufrió por 
parte de su expareja Antonio David Flores. Con el hashtag #MareaAzul (35 tweets) el movimiento de apoyo a Antonio 
David lo identificó como víctima, acusando a Montero de subjetiva y a la productora Mediaset de mentir. 

Seis de cada diez tweets de la muestra dan respuesta a otras publicaciones (254 tweets) en su mayoría (33,41% que 
suponen 139 tweets) de Irene Montero, a quien interpelan para una mayor visibilidad. Sin embargo, el éxito de las pu-
blicaciones espontáneas es mayor (Kruskall-Wallis, p≤0,01) que las respuestas (M=78), tanto a @IreneMontero (M=35 
acciones) como a otros usuarios (M=13).

En cuanto a las menciones a otras cuentas, 164 tweets no incluían ninguna alusión adicional a la ministra (31,42%), 
mientras que 252 (60,58%) señalaban al menos otra. Estas podían ser a usuarios anónimos, para motivar su participa-
ción, pero en muchas ocasiones buscaban extender la crítica a políticos o instituciones: @sanchezcastejon (128 men-
ciones, que descienden a 50 si descontamos el tweet repetido), @IgualdadGob (23), @Pam_Angela_ (9), @VickyRosell 
(9), @DelGobVG (8)”.

3.3. El contenido de la crítica: fin, nivel de odio, temas, destinatarios y argumentación
Los resultados globales muestran un predominio claro de la crítica (52% de los mensajes) contra Irene Montero y sus ac-
tos, seguido de menosprecio (28%), insultos (10%) y amenazas (10%). De eliminar los dos tweets reiterativos, calificados 
como crítica y amenazas respectivamente, se observa una ligera variación porcentual.

Los tweets con mayor interacción son los que buscan insultar (M=80), que se posicionan de forma global, y en todas 
sus variables (retweets, comentarios y likes), por delante de los destinados a criticar (M=50), menospreciar (M=37) y 
amenazar (M=36). Se recogieron insultos como sinvergüenza, traidora, infame, inepta, burra, hipócrita, cínica, niñata, 
escoria, tiparraca, okupa, estafadora, trepa…, y expresiones descalificativas como “Ministerio de desigualdad”, “Minis-

Figura 3. Memes y fotos que generan una imagen agresiva de Irene Montero
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Gráfica 1. Comparativa de finalidades de todos los tweets y de los no repetidos
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terio de igualtrans”, “ministra de igualdá”, “Ministrans”, “ministre”, “ninistra”, “laqueer”. Estos términos se incluyen en 
casi un tercio de los mensajes únicos (31,7%), datos que muestran el grado de polarización afectiva, especialmente de 
odio, que provoca Irene Montero.

A partir de la pirámide de odio de la ADL, basada en los trabajos de Allport de los años 50 sobre el prejuicio y la discrimina-
ción, el análisis desarrollado permitió identificar estas manifestaciones negativas contra Montero como odio y determinar 
su gravedad. Siete de cada diez mensajes de la muestra (295 tweets) presentaban alguna manifestación de odio de forma 
clara. Casi un tercio de los tuis analizados podían concebirse como acoso; otro tercio, comentarios y bromas insensibles; y 
una décima parte incluía insultos (7,69%), motes o apelativos para ridiculizar (3,61%). 

Respecto a las temáticas (no excluyentes), en contra de las previsiones iniciales, solo dos de los tweets analizados se re-
fieren a la vida personal de Montero frente a la mayoría que alude a su gestión política (84%). En orden de importancia, 
prosiguen como principales temáticas de la muestra la violencia sexual (37,8%), el feminismo (20,1%), la Ley Trans (15%) 
y la violencia de género (13,8%). 

En “otros temas” (10,9%) se localizaron críticas al uso del lenguaje, en especial al inclusivo; declaraciones o publicaciones 
de Montero en redes sociales y en medios tradicionales; y el caso de la “marea azul”. En este sentido, si bien la etiqueta 
#IreneMonteroDimisión tiene una aplicación literal, dada su vinculación a la gestión política y económica de la ministra 
(considerada ineficaz, negativa o “de chiringuitos”) se aprecia una resignificación de la etiqueta para proveer de una 
narrativa y espacio comunes a temáticas de diferente índole y entidad, algunas de ellas poco planificadas o fuera de la 
agenda institucional.

Asimismo, este hashtag vehiculó perspectivas contrapuestas dentro de la tweetesfera. En defensa del feminismo, #Ire-
neMonteroDimision se empleó para la petición, en forma de imperativo, de la reforma de las leyes sobre violencia de gé-

Figura 4. Críticas a Irene Montero por generalizar una imagen negativa de los hombres
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Gráfica 2. Clasificación de los tweets en la pirámide de odio
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nero, del aborto o del propio concepto de 
mujer, acusando a Montero de perjudicar 
a las mujeres e, incluso, a los niños. Simul-
táneamente, se utilizó para denunciar la 
persecución y culpabilización de los hom-
bres por la legislación y políticas públicas 
en cuestiones como la violencia machista 
o la asignación de custodia. 

El análisis de los destinatarios del “odio” 
señala que las críticas personales (relacio-
nes personales, escasa capacidad) apenas 
supusieron el 3,6% de los tweets contra 
Irene Montero, frente al 98,1% de mensa-
jes dirigidos a su rol de ministra. Otros ob-
jetivos habituales de los ataques fueron el 
Gobierno (40,5%, el 20,59% si eliminamos 
los tweets reiterativos) y el feminismo 
(18,3%). Resulta reseñable que solo un 
2% de los tweets mencionaron su partido 
de pertenencia (Podemos). 

Respecto a la argumentación, la investiga-
ción permitió determinar la existencia de 
una mayoría de mensajes carentes de ella 
(52,3%) o basados solo en percepciones y opiniones personales (phatos, 38,7%), frente a razonamientos apoyados en 
fuentes externas (ethos) o datos (logos), en un 2,7% y 5,3%, respectivamente. 

Sin embargo, ethos y logos consiguieron un mayor volumen de interacciones (ambos, M=74) que los mensajes sustenta-
dos en exclusiva en opiniones personales (M=50) o sin argumentación (M=43) (p≤0,05 con Kruskall-Wallis). En este con-
texto resulta preciso matizar que muchas de las argumentaciones basadas en el logos emplearon datos sin citar fuentes, 
así como titulares de medios con conexiones espurias (figura 5).

3.4. Análisis de emisores: aproximación a los perfiles promotores del hashtag
Dentro de la conversación social en torno a #IreneMonteroDimision a lo largo de noviembre de 2021, se identificaron 
cerca de 800 cuentas que emplearon dicha etiqueta al menos en dos ocasiones. Un estudio preliminar de estos perfiles 
permitió constar una mayoría de usuarios anónimos, con comportamientos compatibles con bots o cuentas falsas, y 
tres temáticas principales, en este orden: feminismo transexcluyente, apoyo a Antonio David Flores (#mareaAzul) y Vox. 

Con la acotación de la muestra, a pesar de la pérdida de muchos de los emisores recurrentes, se pudieron identificar 60 
perfiles que emplearon la etiqueta al menos en dos ocasiones. En estos, se determinó su anonimato, su probabilidad de 
ser bots (empleando la aplicación Botometer) o haters de Irene Montero (en función del uso recurrente de la etiqueta 
en los dos últimos años). Asimismo, se identificaron cuestiones como la temática principal de la cuenta y la fecha de 
creación del perfil. En este proceso se constató la ausencia de elementos identificativos (fotografía, nombre de perfil u 
otros datos), que demuestra la correlación entre anonimato y desinhibición negativa. 

Nueve de cada diez usuarios recurrentes pueden catalogarse como haters dada su participación en torno a #IreneMon-
teroDimision en los dos últimos años. De ellos, más de la mitad de los perfiles se presentaban en la bio como feministas 
radicales contra la “Ley trans”, un 15% se identificaban con la extrema derecha, y una minoría se vinculaban a la “marea 
azul”. Según Botometer, la mitad de estos usuarios eran personas reales, aunque anónimas; y al menos una cuarta parte 
se correspondería con bots. 

Resulta destacable que la mitad de estas cuentas se unieron a Twitter en 2021, coincidiendo con el auge de las críticas a 
la ministra. Esta limitada trayectoria y el uso reiterado del hashtag evidencian el carácter instrumental de estos perfiles, 
destinados a visibilizar la crítica y oposición hostil contra Irene Montero. 

4. Conclusiones y discusión de resultados
El estudio de la conversación social en torno al hashtag #IreneMonteroDimision en Twitter ha permitido constatar la cris-
pación de la ciudadanía digital en torno a las cuestiones 
de género como proyección de la polarización política 
existente, así como de determinadas particularidades de 
las prácticas discursivas en línea como el efecto desinhi-
bición, la instantaneidad en las publicaciones o la restric-
ción en el intercambio de información. 

La mayor parte de los mensajes buscaban 
el desgaste de la coalición y de la imagen 
no solo de la ministra de Igualdad, sino 
del presidente del Gobierno

Figura 5. Argumentación con datos sin fuente y de fuente desconocida o subjetiva
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La personalización en Irene Montero de las políticas de 
igualdad, así como las iniciativas legislativas del Ejecuti-
vo en torno al género, han influido en el comportamien-
to de la comunidad usuaria. Como vertebradores de 
posicionamientos ideológicos, en la línea señalada por 
Ruiloba-Núñez y Valenzuela-Samaniego (2021), se hace 
patente la participación de la derecha radical –identifi-
cada con Vox– como parte de una facción antifeminista que niega la violencia machista, critica la asignación de fondos 
a las políticas de igualdad o reprocha la parcialidad de un sistema en contra de los hombres. En esta investigación se ha 
identificado la incidencia de temáticas como la asignación de custodia o el peso de la “marea azul”, que sitúa a Antonio 
David Flores como víctima de un sistema perverso, y que refleja la participación de los “Activistas por los derechos de los 
hombres”, subcultura dominante en la manosfera española que, siguiendo a García-Mingo et al. (2022), está altamente 
politizada y organizada, con argumentos bien articulados para influenciar en la opinión pública. 

La convergencia en las opiniones de la derecha radical y de la manosfera remite a una polarización ideológica pero 
también afectiva del hashtag que se manifiesta en ataques personales a Irene Montero, desde la crítica al menosprecio 
y al insulto. Si bien estos ataques se dirigen a su gestión del Ministerio más que a su ámbito familiar privado, suelen 
sustentarse en opiniones y valoraciones subjetivas (se valida parcialmente la H1) aún con injerencia del discurso de 
determinados líderes-formaciones políticas. Tweets como “#IreneMonteroDimision esta es Irene y su idea del #Método 
se cree que quiere decir #YoTambien me acuesto con los tíos para trepar”, además de un intento de ridiculizar –e inclu-
so– resemantizar los hashtags del movimiento feminista, proyecta ideas del discurso público de líderes y representantes 
de Vox, PP o Cs (cfr. nota1), constatando la premisa de Allcott y Gentzhow (2017) del papel crucial que los actores políti-
cos juegan en la polarización al difundir mensajes cuyos posibles sesgos influirán en la percepción ciudadana.

La orientación de las críticas hacia la figura política de la ministra, que se extienden al Gobierno y su presidente, Pedro 
Sánchez, así como a otros grupos de pertenencia como feministas, transfeministas, en la línea señalada por Piñeiro-Ote-
ro y Martínez-Rolán (2020), o de interacción –grupos LGTBI4–, puede responder a la propia selección de la muestra. Todo 
apunta a que esta situación se deba, por una parte, a un uso consciente de la mención a @IreneMontero para hacerla 
partícipe de las críticas a su faceta pública (frente a aspectos privados que puedan desencadenar una respuesta punitiva) 
y, por otra, al importante peso de usuarias feministas en la conversación con una perspectiva crítica respecto a quién o 
qué supone una amenaza y por qué. 

Aun cuando estos ataques personales contra Irene Montero en su rol de ministra podrían identificarse como parte del 
antifeminismo, como señala Bonet-Martí (2020), su convergencia con las prácticas discursivas de las feministas transex-
cluyentes, principales emisoras de la muestra, llevan a considerarlos expresiones de polarización afectiva. 

La relevancia del feminismo transexcluyente en el análisis, por delante de perfiles de la extrema derecha y otras fac-
ciones antifeministas (se corrobora parcialmente la H2), apunta a la idea de Robles et al. (2022) de polarización como 
ruptura de la comunicación entre polos (dos perspectivas del feminismo) que se ve potenciada en la Red. Esta ruptura 
se hace patente en la creación de numerosos perfiles de feministas radicales en 2021, en un contexto de crispación por 
la aprobación del anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los 
derechos LGTBI. Si bien algunos perfiles presentan comportamientos identificables con bots, otros más o menos defini-
dos (nickname y avatar) aprovechan la facilidad y celeridad en la comunicación y el anonimato que le brinda Twitter para 
difundir sus posicionamientos y/o atacar la gestión de las políticas de igualdad. Aunque la confrontación más visible con 
la ministra deriva de esta Ley, se aprecia una importante brecha en torno a cuestiones esenciales para el feminismo radi-
cal como la abolición de la prostitución, la pornografía o la gestación subrogada. La propia definición del término mujer 
y su aplicación a cuestiones como las violencias sexuales generó en la facción feminista un discurso hostil contra Irene 
Montero que, aunque de menor agresividad en su forma que el discurso antifeminista, registró varias manifestaciones 
de acoso. 

En cuanto a los tweets, se pone de manifiesto la limitada adaptación al lenguaje-forma de la plataforma. La mayoría de 
las publicaciones son de carácter textual, característica que remite a la instantaneidad de su creación-publicación y a 
una cierta irreflexibilidad o falta de planificación. Apenas se utilizan imágenes, vídeos o hipervínculos, si bien su empleo 
repercute en un mayor volumen de interacciones. En este sentido se puede señalar una mayor sofisticación discursiva de 
las publicaciones de las dos facciones antifeministas, cuyos mensajes suelen integrar con mayor frecuencia contenidos 
visuales como fotografías, imágenes macro (memes de imagen-texto), capturas de medios de comunicación, vídeos u 
otro tipo de composiciones.

En la muestra se repiten las menciones y otros hashtags 
que extienden el ataque, especialmente al presidente 
del Ejecutivo, así como a otros agentes políticos e insti-
tucionales relacionados con el Ministerio de Igualdad. El 
análisis llevado a cabo ha permitido constatar la impor-
tancia de menciones-hashtags, especialmente en el dis-

Aparecen insultos hacia Montero en casi 
un tercio de los mensajes (31,7%), lo que 
demuestra la polarización y el alto nivel 
de odio vertido en la tweetesfera hacia 
esta representante política

Los escasos tweets con argumentación 
basada en el logos emplearon datos sin 
citar fuentes, así como titulares de me-
dios con conexiones tergiversadas
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curso de la facción feminista, llegando a constituir mensajes per se “@IgualdadGob @IreneMontero @sanchezcastejon 
#IreneMonteroDimisión #AboliciónPornografía”. En sus mensajes y etiquetas ocasionalmente juegan con las palabras 
para crear motes –ministrans o ministre, empleando un lenguaje inclusivo– o dobles sentidos que dotan de transfondo 
satírico las críticas a la deriva “antifeminista” del Gobierno. 

En la articulación de la conversación priman los mensajes personales y emocionales por delante de las publicaciones 
con argumentación racional. Incluso en estos últimos casos se utilizan datos o fuentes externas de dudosa imparcialidad 
o veracidad. En la argumentación de la derecha radical y la autonombrada “marea azul” se aprecian tácticas habituales 
de la desinformación antifeminista señaladas por Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán (2023) como el uso parcializado de la 
información de actualidad o el uso de cifras falsas-sesgadas para situar en la inmigración el foco de la problemática de 
la violencia sexual, criticar el despilfarro en políticas de igualdad o ridiculizar acciones de sensibilización (#elrosaoprime) 
o en el caso de la oleada de apoyo a Antonio David Flores denunciar una “justicia de género” que vulnera sus derechos 
como padres y los criminaliza en la línea del #NotAllMen (Nicholas; Agius, 2018). 

Resulta destacable que si bien la marea azul vehicula los posicionamientos de los activistas por los derechos de los hom-
bres (García-Mingo et al. 2022), está compuesta mayoritariamente por usuarias mujeres –o con apariencia de serlo–. 

En la crítica se percibe la descalificación con insultos, que, además, generan mayor interacción, así como el acoso e 
incluso amenazas. En resumen, el hashtag #IreneMonteroDimision se sustenta en mensajes emotivos, altos niveles de 
odio y agresividad y contenidos falsos (se corrobora la H3). Se observa una mayor agresividad discursiva y falsas narra-
tivas en el bloque de derecha radical-antifeminista, si bien la reiteración de determinados mensajes por las feministas 
transexcluyentes y la mención continuada a la ministra e incluso a otros integrantes del Gobierno –como inculpación 
más o menos velada– reflejan estrategias de acoso que llevan a situar a alguna de sus manifestaciones en los peldaños 
más altos de la pirámide del odio. 

Asimismo, entre los mensajes más exitosos del hashtag estudiado destaca una importante masa de perfiles artificiales 
y de muchos otros politizados y polarizados con un activismo constante que replica los mismos mensajes de manera 
continua y contagiosa. En consecuencia, lo que aparenta ser un movimiento real de crítica presenta claros indicios de 
astroturfing, fenómeno creciente en las redes sociales, donde se mezclan sock puppets, granjas de clics, colaboradores 
pagados y simpatizantes con el fin de generar contenido e interacción e influir –de forma artificial y no orgánica– en la 
opinión pública (Kovic et al., 2018; Piñeiro-Otero; Martínez-Rolán, 2020). 

Las conclusiones del presente trabajo amplían los conocimientos sobre la construcción y diseminación de los discursos 
de odio a través de internet, así como los actores que los promueven y sus consecuencias políticas. La elección de un 
tropo polarizador como las cuestiones de género permitió el análisis de la polarización ideológica pero también afectiva. 
El enfoque en Irene Montero conllevó la identificación de dos grupos confrontados entre sí: el conservador antifeminista 
y el feminista transexcluyente, cuestión que ha permitido observar similitudes discursivas en grupos opuestos, así como 
prácticas comunicativas orquestadas. No obstante, la 
acotación de la muestra a los tweets con mención a @
IreneMontero ha podido reducir la presencia de críticas 
y ataques a Irene Montero basados en su esfera perso-
nal y familiar, así como haber favorecido la visibilidad de 
algunos temas y protagonistas. En próximas investiga-
ciones, se tratará de extender el análisis de los emisores 
con un estudio pormenorizado y sistemático de su tota-
lidad.

5. Notas
1. Diversas personalidades políticas han atacado públicamente a la ministra de Igualdad con argumentos marcadamente 
sexistas. Entre ellos, Pablo Casado –en aquel momento líder del PP y de la Oposición– en su discurso inaugural de la 
jornada Independencia judicial y regeneración institucional, señalaba 

“Ya está bien de tanto nepotismo. Tenemos a una Ministra por ser mujer de un vicepresidente (…)” (28 de junio, 
2021. HuffPost, https://acortar.link/tGr81d) 

situándose en la línea de su compañera de partido y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso: 

“Nadie que se llame feminista puede estar en un ministerio por ser mujer del vicepresidente” (4 de marzo, 2023, 
La Vanguardia, https://acortar.link/G1WGa0) 

o en el Pleno de la Asamblea de Madrid:

“No trabajo desde hace 40 años para que usted, que está ahí puesta por su jefa, que es mujer de..., me dé lec-
ciones” (ataque a Montero a través de Alejandra Jacinto, diputada de Unidas Podemos en Madrid, El Plural, 2 de 
junio de 2021, https://acortar.link/QvhnDz). 

También desde la tribuna parlamentaria Macarena Olona, portavoz de Vox, le acusó de que 

Los perfiles reincidentes no son recono-
cibles (sin fotografía, nombre y apellidos 
o datos identificativos), lo que demues-
tra la correlación entre anonimato y des-
inhibición negativa

https://acortar.link/tGr81d
https://acortar.link/G1WGa0
https://acortar.link/QvhnDz
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“representa una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsa-
bilidad, pero que luego no le importa acceder a estos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones 
afectivas denigrando a las mujeres” (El Plural, 22 de diciembre de 2021, https://acortar.link/ZiBz6S)

o la polémica intervención de Carla Toscano (diputada de Vox, 22 de noviembre de 2022) quién acusó a Irene Montero 
de 

“insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han tirado 
años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado 
en profundidad a Pablo Iglesias” (RTVE, https://acortar.link/oJ9qeM).

Otras personalidades políticas más locales se hicieron también famosas por la agresividad y misoginia de los comenta-
rios vertidos contra Irene Montero como el 

“hay mujeres de la izquierda que están donde están por haber sido fecundadas por un macho alfa, por eso son 
ministras” de Carmen Herrarte (concejala de Ciudadanos), en un pleno del Ayuntamiento de Zaragoza (La Sexta, 
22 de noviembre de 2022, https://acortar.link/f2CYAF)

o de José María Sainz, Alcalde de Villar de Cañas (Cuenca) quien en una entrevista a EDATV, señalaba que 

“Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al coletas” (El País, 9 de febrero de 2023, https://acortar.
link/sWDBcx), 

comentario que llevó a la suspensión de su militancia en el PP unos meses después. 

2. Irene María Montero Gil (Madrid, 1988), diputada del Congreso de los Diputados por Unidas Podemos (2016) y minis-
tra de igualdad (2020) del gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Unidas Podemos, liderado por Pedro Sánchez. Como 
responsable de esta cartera Montero ha impulsado dos iniciativas legislativas: la Ley orgánica de garantía integral de la 
libertad sexual (“Ley solo sí es sí”), de agosto de 2022, y la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 
para la garantía de los derechos LGTBI (“Ley Trans”), aprobada en junio de 2022 (anteproyecto de junio de 2021). Ambas 
propuestas han centrado el debate social y político, siendo objeto de ataques y oposición por parte de partidos, medios 
de comunicación y ciudadanía. 

3. #FeminismoNoVotaTraidores se vincula con hashtags como #StopDelirioTrans, #LeyTransEsPatriarcal, #NoLeyTrans o 
#RespetenALasMujeres.

4. Tanto en los mensajes propiamente dichos como en los hashtags vinculados #LGTBIGob o #LGTBTcoe se omiten las 
siglas Q+.
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