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En esta propuesta se presenta un análisis de la violencia política, 
enajenación social y su normalización en el Ecuador a través de las redes 
sociales. El análisis se realizó en tres fases, utilizando un enfoque cuantita-
tivo para recopilar y analizar los datos. La primera fase consistió en obtener 
información a partir de encuestas sobre el uso de redes sociales; la segunda 
fase consistió en el envío de encuestas a través de las redes sociales para 
recopilar información sobre la experiencia en rede sociales relacionadas 
al estudio realizado en este artículo. Finalmente, la tercera fase permitió 
analizar las palabras más utilizadas en las redes sociales, relacionadas con 
violencia política, enajenación social. Como resultados importantes se des-
taca que la red social más utilizada en el Ecuador es Facebook, las personas 
encuestadas han experimentado han observado violencia política y enaje-
nación social en las redes sociales, finalmente en el estudio se obtuvieron 
las palabras más utilizadas en las redes sociales Facebook y X.

En la actualidad varios países ya sea mediante el uso intencional 
de la fuerza física o el poder buscan alcanzar objetivos políticos, este 
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comportamiento según Gamiño (2019) lo conceptualizan como violencia 
política. En este contexto, la violencia política abarca una amplia gama 
de acciones, desde la intimidación y el acoso hasta el terrorismo y la 
guerra. Así mismo, el constructo social de la violencia política según 
Palacio (2006) se define como las ideas, creencias y normas que deter-
minan cómo se entiende, justifica y experimenta la violencia política en 
una sociedad. Estas ideas y creencias pueden ser moldeadas por diversos 
factores, como la historia, la cultura, la religión, la ideología política y las 
estructuras de poder.

En la actualidad las redes sociales han transformado la forma en 
que se produce, consume y comparte la información. En el contexto de 
la violencia política, las redes sociales pueden ser utilizadas para: difun-
dir propaganda y discursos de odio, incitar a la violencia, desinformar y 
manipular a la opinión pública (Krook y Restrepo Sanín, 2016).

La violencia política genera enfrentamientos en la sociedad emergen 
cuando individuos son influenciados por distintos grupos con variadas 
perspectivas, y quedan atrapados en narrativas que respaldan una visión 
como la única correcta (Morselli et al., 2021). En tiempos recientes, varios 
estudios han intentado detectar contenido extremista en l´ınea, particu-
larmente en plataformas de redes sociales, con el propósito de propagar 
discursos de odio y radicalizar a las masas para perpetuar la violencia 
(Marcks y Pawelz, 2022).

Sin embargo, en Marcks y Pawelz (2022) se hallaron escasos es-
fuerzos orientados a identificar las causas subyacentes de la violencia. En 
el mismo sentido, estos autores descubrieron que ideologías de extrema 
derecha, como la retórica antiinmigración, se destacan como técnicas 
predominantes para presentar de manera radical su contenido en las 
redes sociales y normalizar la violencia contra amenazas que perciben 
hacia su identidad y nacionalismo.

Además, el comportamiento ético de los diferentes actores des-
empeña un papel fundamental en la configuración del comportamiento 
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humano, los grupos extremistas apuntan a estas intuiciones para difundir 
sus ideologías de radicalización y extremismo violento, tal como lo des-
criben Hopp et al. (2021). El grupo Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) 
hizo un uso extenso de narrativas visuales a través de plataformas de redes 
sociales para fomentar sus historias violentas y propagar sus esfuerzos de 
reclutamiento a través de relatos narrativos de naturaleza violenta que 
apelaban a las emociones y aspiraciones de posibles seguidores y reclutas, 
buscando establecer conexiones entre sus valores morales y la justificación 
de la violencia como medio para imponer sus ideales extremos, tal como 
lo describe Kruglova (2020).

Al respecto, Akram et al. (2021) indican que la proliferación de 
noticias falsas y desinformación en las redes sociales engaña al público, 
especialmente a los jóvenes, influyendo en las narrativas públicas, mani-
pulando conductas y promoviendo apoyo a ciertas ideologías políticas 
mientras se oponen a otras. Los jóvenes, particularmente aquellos con 
edades entre 15 y 24 años, se encuentran altamente susceptibles a la radica-
lización debido a su mayor exposición a contenidos extremistas y de odio 
en línea, es así que Costello et al. (2020) llevaron a cabo un estudio con 
143 jóvenes musulmanes, con edades entre 18 y 37 años, exponiéndolos 
a contenido populista anteislámico de derecha en plataformas de redes 
sociales, lo que resultó en un incremento en la percepción de discrimi-
nación. Además, observaron una acción colectiva no violenta entre los 
jóvenes musulmanes, orientada a mejorar su posición social mediante 
enfoques democráticos.

En la actualidad, y de acuerdo con el estudio realizado por Aziz 
y Beydoun (2020) la lucha contra el extremismo violento se traslada al 
ámbito digital, dado que los extremistas cada vez utilizan más las redes 
sociales para difundir sus ideologías y radicalizar a las masas. Los medios 
sociales contribuyen a mantener la conexión entre manifestantes incluso 
después de que concluyan los ciclos de protesta, los cuales se coordinaron 
y movilizaron a través de estas plataformas Lee et al. (2020). Entre las 
plataformas de redes sociales, YouTube se destaca como la más común e 
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influyente entre los seguidores de la extrema derecha, alcanzando su punto 
máximo en 2017, coincidiendo con el inicio del mandato presidencial de 
Donald Trump en Estados Unidos (Munger y Phillips, 2022). A pesar de 
la considerable investigación realizada en torno a la radicalización y sus 
diversas facetas, aún no se ha alcanzado un acuerdo unificado respecto 
a la definición estandarizada de este fenómeno Neumann (2013). Doosje 
et al. (2016), por su parte, conciben la radicalización como un fenómeno 
en un aumento progresivo en el deseo de las personas de recurrir a la 
violencia contra miembros de un grupo externo o a objetivos simbólicos, 
con la intención de influir en comportamientos y metas políticas.

La radicalización a nivel individual surge como consecuencia de la 
victimización personal, el agravio político y la adhesión a un grupo radi-
cal. En el ámbito grupal, se manifiesta cuando el extremismo permea un 
conjunto de ideas afines, generando una cohesión extrema en situaciones 
de aislamiento o amenaza, así como en la búsqueda de poder. Por otro 
lado, la radicalización masiva emerge como resultado del conflicto con 
un grupo externo, caracterizada por la política el odio y el martirio. Este 
proceso de radicalización involucra tanto el comportamiento (acción) 
como la acción (objetivos y percepciones), los cuales no están necesaria-
mente interdependientes y no siempre culminan en actos violentos, sino 
que inclinan a los individuos hacia los extremos de la violencia (Porter y 
Kebbell, 2011). Las redes sociales han evolucionado en una herramienta 
de radicalización, al ofrecer a las personas la ilusión de amistad, acepta-
ción y conexiones sociales, a menudo sin que los usuarios se percaten de 
que han ingresado en conversaciones radicales en sus feeds. Por ejemplo, 
Al Qaeda y sus afiliados explotan en gran medida las redes sociales para 
manipular las inquietudes de los jóvenes (musulmanes) y llevarlos hacia 
el extremismo violento, bajo la apariencia de otorgar un propósito a sus 
vidas (Thompson, 2011).

En el mismo sentido, en el estudio realizado en Costello et al. (2020), 
se concluye que la exposición a material de odio en medios de comuni-
cación y redes sociales está relacionada con una serie de consecuencias 
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negativas, especialmente en los jóvenes que pasan más tiempo en Internet 
y utilizan determinados sitios de redes sociales, interactuar con amigos 
íntimos en Internet y adoptar opiniones políticas en Internet se correla-
cionan con una mayor exposición al odio en Internet.

Adicionalmente a lo indicado, en Ribeiro (1990) introduce el con-
cepto de enajenación social, que se refiere al sentimiento de desconexión 
de la sociedad y de las instituciones políticas. Este sentimiento puede ser 
causado por diversos factores, como la pobreza, la desigualdad, la falta de 
oportunidades y la discriminación.

La enajenación social y la violencia política puede ser vista como 
una forma de expresión o de resistencia. Las redes sociales pueden contri-
buir a la normalización de la violencia política al: Exponer a las personas 
a un alto nivel de violencia y Crear un ambiente de hostilidad y polari-
zación. En los diferentes estudios citados en este documento las redes 
sociales resultan ser un poderoso instrumento que puede ser utilizado 
para la difusión de información, la organización social y la participación 
política. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para la difusión de 
propaganda, la incitación a la violencia y la manipulación de la opinión 
pública. En un contexto de enajenación social, las redes sociales pueden 
contribuir a la normalización de la violencia política.

Finalmente, en el Ecuador varios estudios analizan desde una 
perspectiva sociológica a la política y las redes sociales, específicamente 
en Vega et al. (2023), se concluye que las redes sociales y los medios de 
comunicación en lugar de fortalecer los lazos humanos, los debilitan al 
sumergirnos en el mundo virtual, lo que refleja el impacto de las redes 
sociales, sino que también legitima el extremo individualismo que se 
fundamenta en el egoísmo, el hedonismo y la cultura de “todo vale”.

En los diversos estudios antes citados, se ha detallado la influencia 
de las redes sociales y medios de comunicación sobre contenido extremista 
y violento a nivel global. Así mismo, en el caso Ecuatoriano, los estudios 
revisados se han centrado en el análisis político y estrategias utilizadas 
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por los sujetos políticos, sin embargo no se han centrado en el análisis de 
la violencia política y enajenación social generado por las redes sociales 
en la sociedad ecuatoriana. En el presente estudio se realiza un análisis 
estadístico a partir de las redes sociales más utilizadas en el Ecuador y su 
impacto en la generación de violencia política a partir del análisis de las 
palabras o frases más generalizadas por los usuarios de las redes sociales.

El siguiente artículo está formado de la siguiente manera, primero 
se analiza el uso de las redes sociales y su influencia en la política. Más 
adelante se detallan los factores que generan violencia política a nivel 
global, latinoamericano y ecuatoriano. La alineación y sus efectos tam-
bién se analizan. Así mismo se describe la metodología utilizada para el 
estudio; se analizan los resultados de las encuestas y se analizan los datos 
obtenidos con la finalidad de determinar el nivel de relación entre las redes 
sociales, violencia política y enajenación social en el Ecuador. Finalmente, 
se presentan las conclusiones del análisis realizado en este artículo.

Uso de las redes sociales y su influencia en la política

Las redes sociales se han convertido en una fuerza innegable en 
la configuración del discurso y el comportamiento políticos en todo el 
mundo. En esta sección se explora la multifacética relación entre las re-
des sociales y la política, examinando su impacto a escala global con un 
enfoque en América Latina y específicamente en Ecuador.

Democratización de la información y compromiso ciudadano

A nivel global una encuesta realizada en 2022 por el Pew Research 
Center reveló que el 64 % de los usuarios de Internet a nivel mundial 
acceden a las noticias en las redes sociales, tal como se indican en Fu-
jiwara et al. (2020). Esto pone de relieve el potencial de las redes sociales 
para diversificar las fuentes de información más allá de los medios de 
comunicación tradicionales.
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En este sentido, uno de los efectos positivos más significativos de los 
medios sociales en la política es su potencial para democratizar el acceso 
a la información. Los medios de comunicación tradicionales, a menudo 
concentrados en manos de unos pocos, pueden eludirse, considerando 
además que responden a una agenda de los dueños o financistas de estos 
medios. Los medios sociales permiten a los individuos compartir noti-
cias y perspectivas, fomentando un panorama informativo más plural. 
Esto puede ser especialmente beneficioso en regiones con una libertad 
de prensa limitada o aquellas que los medios tradicionales manejan una 
agenda establecida desde los poderes económicos, donde las redes sociales 
se convierten en plataformas cruciales para las voces independientes. 
Adicionalmente, las redes sociales facilitan la participación ciudadana. 
Plataformas como Facebook y X permiten la comunicación directa entre 
políticos y votantes, eludiendo a los guardianes tradicionales. Los políticos 
pueden utilizar estas herramientas para compartir sus plataformas, soli-
citar opiniones y movilizar apoyos. Los ciudadanos, por su parte, pueden 
exigir responsabilidades a sus lideres, organizar movimientos y expresar su 
desacuerdo con mayor facilidad. Como ejemplo de lo descrito, se tienen 
las revueltas de la Primavera Árabe y el movimiento #MeToo son pruebas 
del poder movilizador de las redes sociales.

En este contexto, en América Latina un estudio realizado en 2021 
por Statista reveló que la penetración de los medios sociales en América 
Latina es del 80 %, una de las más altas del mundo Statista (2020). Este 
alto nivel de adopción crea un terreno fértil para la influencia de los 
medios sociales en la política.

América Latina con su historia de activismo político, sirve de 
ejemplo paradigmático de este fenómeno. Por ejemplo, las redes sociales 
desempeñaron un papel crucial en la movilización de protestas contra la 
corrupción y la desigualdad social en países como Brasil y Chile. Platafor-
mas como WhatsApp se han convertido en herramientas esenciales para 
organizar manifestaciones y difundir información. Los lideres políticos 



erwin J. sacoto cabrera

146

latinoamericanos también han adoptado las redes sociales, reconociendo 
su potencial para la divulgación y la creación de imagen.

Lado oscuro de las redes sociales

A pesar de los beneficios o bondades de las redes sociales descritas 
en la sección anterior, la influencia de las redes sociales en la política no 
está exenta de desafíos. La aparición de cámaras de eco y burbujas de fil-
tros, en las que los usuarios están expuestos principalmente a información 
que confirma sus creencias, puede conducir a la polarización política. 
Los algoritmos de las redes sociales pueden agravar esta situación al dar 
prioridad a los contenidos que generan más participación, a menudo no-
ticias sensacionalistas o incendiarias. Además, la difusión de información 
errónea y desinformación es cada vez más preocupante. Las plataformas 
de las redes sociales pueden convertirse en armas para sembrar la discor-
dia, manipular la opinión pública y socavar los procesos democráticos. 
Los actores malintencionados pueden aprovechar la facilidad de crear y 
compartir contenidos para difundir información falsa que puede influir 
en las elecciones y desestabilizar las sociedades.

En relación con lo descrito, un estudio realizado en 2020 por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) demostró cómo los algo-
ritmos de las redes sociales pueden crear cámaras de eco. La investigación 
demostró que los usuarios están expuestos principalmente a información 
que confirma sus creencias existentes, lo que conduce a la polarización 
política Scheufele y Krause (2019). Así mismo, un informe de Freedom 
House de 2021 documentó un aumento del “autoritarismo digital”, en el 
que los gobiernos utilizan las redes sociales para manipular la opinión 
pública y silenciar la disidencia. El informe destaca varios países latinoa-
mericanos donde esta tendencia es preocupante (Dragu y Lupu, 2021).

Ecuador es un ejemplo del arma de doble filo que suponen las 
redes sociales en la política. Por un lado, plataformas como Twitter (aho-
ra X) fueron decisivas para movilizar las protestas contra los supues-
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tos escándalos de corrupción del ex presidente Rafael Correa. Hashtags 
como #NoMasCorrea16 fueron tendencia en todo el país, uniendo a los 
ciudadanos y alimentando la indignación pública sin previa verificación 
de información. A la inversa, existe preocupación por la manipulación 
de las redes sociales en las elecciones. En la carrera presidencial de 2021 
hubo acusaciones de campañas coordinadas de desinformación destina-
das a influir en los votantes, lo que pone de relieve la necesidad de una 
normativa más estricta y de iniciativas de alfabetización mediática para 
navegar por este complejo panorama digital.

El camino por recorrer

El impacto de las redes sociales en la política es innegablemente 
profundo. Aunque ofrecen oportunidades para aumentar la participación 
ciudadana y el acceso a la información, también plantean retos impor-
tantes. De cara al futuro, son cruciales los esfuerzos para promover la 
alfabetización mediática, combatir la desinformación y responsabilizar 
a las plataformas de medios sociales de la moderación de contenidos. Es 
necesario seguir investigando para comprender la compleja dinámica entre 
las redes sociales, el comportamiento político y los resultados sociales. Solo 
mediante un enfoque integral podremos aprovechar el potencial de estas 
plataformas para lograr una ciudadanía más informada y comprometida, 
al tiempo que mitigamos sus efectos negativos.

La violencia política y las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una plataforma omnipre-
sente para el discurso político, ofreciendo oportunidades de participación 
pero también fomentando entornos propicios para la violencia política.

A continuación, se presentan algunos estudios realizados a cerca 
de la violencia política a través de las redes sociales, a nivel mundial y en 
el contexto latinoamericano.
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Panorama mundial: amplificar la hostilidad

A nivel mundial se han presentado varios casos que han permitido 
amplificar la hostilidad en contra de políticos, ideologías, religiones o 
razas, tal como se detalla a continuación:

• Cámaras de eco y polarización: como se mencionó anteriormen-
te, los algoritmos personalizan el contenido, es así que se han 
presentado sesgos en varias aplicaciones basadas en Inteligencia 
Artificial (IA), esto ha creado cámaras de eco donde los usuarios 
están expuestos principalmente a información que confirma sus 
creencias existentes. Lo descrito alimentando la polarización política 
y la hostilidad hacia puntos de vista opuestos, tal como se describe 
en Scheufele y Krause (2019).

• Discurso de odio e incitación: el anonimato y la facilidad de crea-
ción de contenidos en las plataformas de redes sociales pueden 
envalentonar a los usuarios para difundir discursos de odio e incitar 
a la violencia contra opositores políticos, tal como se describe en 
Akram y Nasar (2023).

• Movilización y coordinación: en Akram y Nasar (2023) como 
resultado de su análisis concluyen que los grupos extremistas han 
utilizado las redes sociales para reclutar, radicalizar y movilizar a 
sus seguidores para que lleven a cabo actos de violencia. Al res-
pecto, varios ejemplos de violencia se pueden observar en contra 
de migrantes en Estados Unidos, Europa, así como también, en 
contra palestinos en diferentes partes del mundo.

América Latina: una región en vilo

América Latina presenta un caso especialmente preocupante debido 
a los siguientes factores:

• Historial de violencia política: muchos países latinoamericanos tie-
nen un historial de violencia política. Los medios sociales pueden 
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exacerbar las tensiones existentes y avivar aún más la violencia, tal 
como se describe en Vilalta (2020).

• Alta penetración de las redes sociales: la región cuenta con uno de 
los índices de uso de las redes sociales más elevados del mundo, 
lo que crea un terreno fértil para la violencia política en línea, tal 
como se observa en el informe de Statista (2023).

• Bajo nivel de educación: los efectos de la pandemia crearon una 
alta deserción estudiantil en todos los niveles educativitos, consi-
derando una expulsión de varios estudiantes del sistema educati-
vo, debido a factores socio-económicos, conforme se establece en 
UNESCO (2023).

Ecuador: un caso práctico de matización

En el caso del Ecuador, se han presentado varios casos que han 
creado altos niveles de violencia política y polarización en el país, tal 
como se detalla a continuación:

• Movilización contra la corrupción: Las plataformas de medios 
sociales fueron decisivas para movilizar las protestas contra los 
escándalos de corrupción en los que han implicado varios políticos 
y empresarios, tal como se relata en Vilalta (2020).

• Campañas de desinformación: Ecuador ha generado a nivel inter-
nacional una gran preocupación por la manipulación de las redes 
sociales en las elecciones presidenciales de 2023. Los actores políti-
cos generaron campañas de desinformación dirigidas a los votantes, 
lo que plantean dudas sobre la responsabilidad de las redes sociales, 
aprovechándose de los bajos niveles de educación y conocimiento 
de la población, tal como se detalla en Santillán Criollo (2024).
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El clic: normalizar la alienación social  
en un mundo interconectado

El auge de las redes sociales ha transformado radicalmente las 
relaciones humanas. Al tiempo que fomentan nuevas formas de comu-
nicación e interacción, estas plataformas también pueden contribuir a un 
creciente sentimiento de alienación social, un fenómeno cada vez m´as 
normalizado en nuestra era digital. En esta sección se explora la alienación 
social en el contexto de las redes sociales, examinando su presencia global, 
sus características específicas en América Latina y el caso de Ecuador.

Desconexión global: sentirse conectado pero solo

• Realidades seleccionadas: Las plataformas de las redes sociales 
suelen presentar una visión superflua de la realidad, repleta de 
momentos estelares y retratos idealizados de la vida de los demás. 
Esto puede conducir a sentimientos de inadecuación y compara-
ción social, fomentando una sensación de aislamiento, tal como 
se detalla en Budnik-Przybylska et al. (2024).

• Cantidad sobre calidad: el énfasis en los me gusta los seguidores 
pueden crear una sensación de validación social basada en métricas 
superficiales en lugar de en conexiones significativas. Esto puede 
provocar sentimientos de soledad y una presión constante para 
rendir en línea, tal como se indica en Ashraf Iqbal y Hussain (2024).

América Latina: una desconexión cableada

La alienación social fomentada por los medios sociales presenta 
un desafío particular en América Latina debido a:

• La desigualdad socioeconómica: las disparidades sociales y econó-
micas existentes pueden ser exacerbadas por las realidades cura-
das retratadas en línea, creando un sentido de alienación entre 
aquellos que enfrentan mayores desafíos, tal como se describe en 
CEPAL (2022).
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• Tejido social frágil: la historia de agitación política y fragmentación 
social en algunos países latinoamericanos puede verse amplifica-
da por la polarización en línea, dificultando aún más la cohesión 
social, tal como se afirma en Jiménez y Ávila (2024).

La paradoja ecuatoriana: conexión y aislamiento

Ecuador presenta un estudio de caso sobre la compleja relación 
entre medios sociales y alienación:

• El aumento de la conectividad en línea: en Valle y Godoy (2024), 
se analizan las plataformas de medios sociales han acortado las 
distancias geográficas y fomentado nuevas formas de conexión, 
sobre todo en las zonas rurales.

• Brecha digital y desigualdad de acceso: Sin embargo, el acceso 
limitado a Internet y la brecha digital pueden exacerbar las des-
igualdades sociales y la sensación de aislamiento de quienes no 
participan plenamente en el mundo en línea (Valle y Godoy, 2024).

Al respecto de lo descrito, combatir la alienación social en la era 
digital requiere un enfoque polifacético, que debe considerar promover le 
suso consciente de las redes sociales animando a los usuarios a ser críticos 
con los contenidos en línea y a cultivar las conexiones con el mundo real. 
Así mismo, la regulación a través de normas que hagan responsable a los 
autores de las publicaciones sobre sus interacciones con el fin de reducir 
la difusión de contenidos nocivos. Finalmente, los estados deben trabajar 
en reducir la brecha digital ampliando el acceso a Internet para garantizar 
una participación equitativa en el mundo en línea.

En relación con los principales aspectos teórico-metodológicos 
descritos con relación a las redes sociales, violencia política, enajenación 
social y su normalización en el Ecuador, ponemos a criterio de los y las 
lectoras un caso de estudio para ejemplificar la grave problemática que 
atraviesa la población ecuatoriana. A continuación se describe el proceso:
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Caso de estudio: Ecuador

El desarrollo del caso de estudio se realizó en tres fases utilizando 
un enfoque cuantitativo para recopilar y analizar los datos. La primera 
fase consistió en obtener información a partir de encuestas sobre el uso de 
las redes sociales, el tipo de redes sociales utilizadas por los encuestados, 
tal como se detalla en la tabla 1.

Tabla 1 
Preguntas sobre uso de redes sociales

Pregunta Respuesta

¿Usa redes sociales?: Sí
No

¿Cuáles redes sociales usa?

Facebook (FB)
Instagram (IG) X (Twitter) (X) Spotify () LinkedIn (LI) 
TikTok Pinterest (Pin) Snapchat (SNP) Reddit (RD) 
Twitch (TTV)

¿Cuánto tiempo dedica a las redes 
sociales al día?

Menos de 1 hora
a 2 horas
a 3 horas más de 3 horas

¿Para qué usa las redes sociales?

Para estar en contacto con amigos y familiares
Para seguir a personas influyentes Para obtener 
información
Para estar al día con noticias
Para otras actividades

En la segunda fase se envió la encuesta a través de las redes sociales 
más utilizadas en Ecuador, de acuerdo con las respuesta obtenida en la 
fase 1, incluyendo Twitter y WhatsApp, tal como se observa en la tabla 5. 
Las encuestas fueron respondidas por 500 personas mayores de 18 años 
que utilizan las redes sociales regularmente.

Finalmente, la tercera fase consistió obtener mediante la herra-
mienta de análisis de datos de Wolfram Matemática, información de redes 
sociales como X y Facebook, con la finalidad de obtener información sobre 
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las palabras que más se utilizan en las redes sociales relacionadas con la 
normalización de la violencia política y la enajenación social.

Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados de cada una de las 
fases descritas en la sección 5. Para obtener los resultados se realizó 
un muestreo aleatorio a una base de datos de WhatsApp de 25 000 
personas de todo el país. Al respecto y tal como se utiliza en varios 
estudios según lo descrito en Parra Velasco y Vázquez Martínez (2017), 
para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo 
aleatorio simple:

donde:

• n es el tamaño de muestra necesario.
• Z es el valor crítico de la distribución normal estándar para un 

nivel de confianza específico. Para un nivel de confianza del 95 %, 
el valor de 1,96.

• p es la estimación de la proporción de la población que tiene la 
característica de interés y dado que no se tiene una estimación 
previa se utiliza un valor de 0,5.

• E es el margen de error de 3 % que se acepta para la muestra. 
Considerando la ecuación 1, el tamaño de la muestra calculado 
fue n = 1076.
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Tabla 2 
Encuesta sobre el impacto de la violencia política  
y problemas sociales en las redes sociales en Ecuador

Preguntas

P1 ¿Crees que la violencia política y la enajenación 
social están normalizadas en las redes sociales en 
Ecuador?

[ Sí

[ No

[ No estoy seguro/a

P2 ¿Has presenciado o experimentado situaciones de 
violencia política o enajenación social en tus interac-
ciones en redes sociales en Ecuador? (Ej. comentarios 
agresivos, polarización, desinformación?

[ Sí
[ No

P3 ¿Consideras que la corrupción es un problema 
significativo en la sociedad ecuatoriana?

[ Sí

[ No

[ No estoy seguro/a

P4 ¿Crees que la corrupción es un tema que se discute 
y se aborda adecuadamente en las redes sociales en 
Ecuador?

[ Sí

[ No

[ No estoy seguro/a

P5 ¿Has observado contenido relacionado con violen-
cia, delincuencia o criminalidad en las redes sociales 
en Ecuador?

[ Sí
[ No

P6 ¿Qué tipo de comportamientos o contenidos has 
observado con más frecuencia en las redes sociales en 
¿Ecuador? (Selecciona todas las que correspondan)

[ Comentarios políticos 
agresivos

[ Polarización de opiniones

[ Difusión de desinformación 
o noticias falsas

[ Contenido violento  
o amenazante

[ Otros (especifica): 

P7 ¿Crees que las redes sociales tienen la responsabi-
lidad de abordar y prevenir estos problemas sociales 
en Ecuador?

[ Sí

[ No

[ No estoy seguro/a
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Resultados Fase 1

Al respecto, se aplicó la encuesta indicada en la tabla 1 a 1076 per-
sonas que constan en la base de datos contactos de WhatsApp conforme 
al tamaño de la muestra obtenido en 1. En la figura 1 se presentan los 
resultados de la encuesta realizada que reflejan la diversidad de preferen-
cias y usos de las redes sociales en la actualidad.

Figura 1 
Porcentaje de usuarios en diferentes redes sociales
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• FB: como se observa en la figura 1, FB con un porcentaje de 28,32 %, 
destaca como la red social más predominante en el Ecuador, con 
casi la tercera parte de los usuarios encuestados siendo activos 
en esta plataforma. La popularidad de FB la consolida como una 
herramienta crucial para el intercambio de contenido en línea y 
en especial para la publicación de aspectos políticos.

• IG: como se observa en la figura 1, IG con un porcentaje de 13,07 % 
se posiciona como una plataforma de relevancia significativa, espe-
cialmente en lo que respecta a la compartición de contenido visual.

• TikTok: como se observa en la figura 1, TikTok con un porcentaje 
de 21,79 % ocupa el segundo lugar como la plataforma de mayor 
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crecimiento, especialmente atractiva para el público joven. TikTok 
tiene un énfasis en videos cortos y entretenidos la hace particu-
larmente atractiva para aquellos en busca de contenido dinámico 
y de rápido consumo.

• SP: como se observa en la Figura 1 con un porcentaje de 12,20 %, y 
considerando que SP técnicamente no es una red social, su posición 
en la lista destaca su papel esencial en el panorama del entretenimien-
to en línea. La plataforma de streaming de música continua siendo 
una fuente primordial de contenido para una amplia base de usuarios.

• LI: como se observa en la Figura 1, LI con un porcentaje de 7,63 % se 
consolida como la red social preferida para networking profesional y la 
creación de conexiones laborales. Su enfoque en el ámbito empresarial 
le otorga un espacio diferente y distintivo en el espectro de las redes 
sociales, ya que está enfocada a la relación empresa y mercado laboral.

• Pin como se observa en la figura 1, Pin con un porcentaje de 6,75 % 
que es menor en comparación con otras plataformas, Pin mantiene 
su relevancia como un canal para la inspiración visual y la com-
partición de contenido gráfico.

• X: como se observa en la Figura 1, X con un porcentaje de 4,14 % 
continúa siendo una fuente clave de información y un foro para 
el debate público. Su enfoque en mensajes concisos y directos lo 
convierte en una herramienta poderosa para la discusión, siendo 
la fuente principal de generación de controversia en el aspecto 
político por parte de los actores más importantes.

• SNP: como se observa en la figura 1, SNP con un porcentaje de 
4,36 %, está enfocada en mensajes efímeros y contenido visual en 
constante evolución sigue atrayendo a una audiencia fiel, especial-
mente entre los usuarios jóvenes.

• RD: como se observa en la Figura 1, RD con un porcentaje de 1,09 % 
tiene una participación menor en términos de porcentaje, la pla-
taforma se mantiene como un centro de discusión y compartición 
de contenido especializado, organizado en comunidades temáticas.

• TTV: como se observa en la figura 1, TTV con un porcentaje de 
0,65 % tiene una participación menor en la lista, TTV se destaca como 
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una plataforma esencial para la transmisión en vivo y el contenido 
interactivo, especialmente entre los aficionados a los videojuegos.

De los resultados obtenidos y como se indica en Cascales et al. 
(2011) cada plataforma ofrece una experiencia diferente para cada usua-
rio y atrae a una audiencia específica, se concluye que la importancia 
de comprender el panorama de las redes sociales para una estrategia de 
contenido efectiva y una conexión significativa con la audiencia objetivo, 
que así mismo son influenciadas por diferentes tipos de noticias falsas 
o información no contrastada, lo que genera reacciones por parte de los 
usuarios de las diferentes redes sociales.

Resultados Fase 2

Para obtener los resultados de la fase II, se aplicó la encuesta in-
dicada en la tabla 5 a 1076 personas de la a la base de datos contactos de 
WhatsApp, eliminando de la lista a los 1076 encuestados en la Fase 1, cabe 
indicar que el tamaño de la muestra obtenido en 1 para una población 
de 2393 no varía. En la figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, se presentan los resultados 
de la encuesta realizada que reflejan la diversidad de preferencias y usos 
de las redes sociales en la actualidad.

Figura 2 
Respuestas a la pregunta P1
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Como se observa en la figura 2, el 73 % de encuestados indican 
que la violencia política en el Ecuador se ha normalizado a través de las 
redes sociales.

Como se observa en la figura 3, el 76 % de encuestados indican 
que ha presenciado o experimentado situaciones de violencia política o 
enajenación social en la interacción en redes sociales en Ecuador. 

Figura 3 
Respuestas a la pregunta P2
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La figura 4 ilustra que el 32 % de los encuestados considera que los 
temas de corrupción representan un problema significativo en la sociedad 
ecuatoriana. Por otro lado, el 54 % de los participantes indica que la corrup-
ción no constituye un problema significativo en el Ecuador. Finalmente, 
un 14 % de los encuestados no se siente seguro respecto a su respuesta.

Figura 4 
Respuestas a la pregunta P3
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La figura 5 ilustra que el 26 % de los encuestados considera que 
los temas de corrupción se abordan adecuadamente a través de las redes. 
Por otro lado, el 62 % de los participantes indica que la corrupción no se 
discute adecuadamente en las redes sociales. Finalmente, un 12 % de los 
encuestados no se siente seguro respecto a su respuesta.

Figura 5 
Respuestas a la pregunta P4
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La figura 6 observa que el 78 % de los encuestados considera que 
ha observado contenido relacionado con violencia, delincuencia o crimi-
nalidad. Por otro lado, el 22 % de los participantes indica no ha observado 
el tipo de contenido antes indicado.

Figura 6 
Respuestas a la pregunta P5
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La figura 7 observa que el 32 % de los encuestados considera que ha 
observado contenido relacionado con Comentarios Políticos Agresivos, 
el 21 % hace referencia a una Polarización de opiniones, el 20 % indica 
que existe Difusión de información o noticias falsas, mientras que el 22 % 
indica haber visto Contenido Violento o amenazante en las redes sociales 
y finalmente un 5 % ha encontrado otro tipo de información.

Figura 7 
Respuestas a la pregunta P6
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Finalmente, en la figura 8 observa que el 78 % de los encuestados 
considera que las redes sociales tienen la responsabilidad de abordar o 
prevenir problemas sociales en el Ecuador, así como un 16 % piensa lo 
contrario a lo manifestado y un 5 % no está seguro de la respuesta.

Figura 8 
Respuestas a la pregunta P4
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Resultados Fase 3

En esta fase se presentan los resultados obtenidos de la búsqueda 
realizada de las palabras relacionadas con violencia, política, polariza-
ción más utilizadas en las redes sociales X y Facebook, extraídas a través 
de la herramienta de Wolfram Mathematica. En la tabla 3 y figura 9 se 
presentan los resultados obtenidos luego de una búsqueda, filtración de 
datos y obtención de resultados:

Tabla 3 
Resultado en búsqueda de palabras

Palabra Porcentaje

Corrupto (CO) 31 %

Ladrón (LA) 23 %

Asesino (AS) 25 %

Inepto (19) 19 %

Otras 2 %

En la figura 9 se observa que la palabra Corrupción se encontró 
en un 31 %, la palabra Ladrón 23%, la asesino 35%, la palabra inepto 
19% y otras 2%, cabe indicar que la herramienta de búsqueda utilizada 
permitió registrar estas palabras entre el periodo del 1 de mayo de 2023 
al 1 de octubre de 2023.

Figura 9 
Respuestas a la pregunta P6
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Conclusiones

En este artículo se presentan los resultados del análisis de las re-
des sociales relacionadas con la violencia política, enajenación social y 
su normalización en el Ecuador. La metodología utilizada consistió en 
3 fases utilizando un enfoque cuantitativo para recopilar y analizar los 
datos. La primera fase consistió en obtener información a partir de en-
cuestas sobre el uso de las redes sociales; la segunda fase consistió en el 
envío de encuestas a través de rede sociales para recopilar información 
sobre la experiencia en redes sociales relacionada a la violencia política, 
enajenación social y su normalización; finalmente la tercera fase permi-
tió analizar las palabras más utilizadas en las redes sociales relacionadas 
con el tema de estudio. Como resultado, se pudo establecer que la red 
social más utilizada en el Ecuador es Facebook y la rede menos utilizada 
es Twitch, como se observa en la figura 1. En la figura 7 se observa que 
la mayor parte de encuestados ha tenido experiencias relacionadas con 
violencia política, enajenación social y su normalización en el Ecuador.

Finalmente, en la figura 9 se observa las palabras más utilizadas en 
las redes para manifestar por parte de los usuarios en las redes X y Face-
book violencia política, enajenación social cuando se expresa de temas 
relacionados con la política.
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