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RESUMEN: 

La inmediatez con la que se exige hoy en día la comunicación por escrito hace 

que en ocasiones se descuiden los aspectos ortográficos y gramaticales. Esta 

situación se ve aún más acentuada debido al extendido uso que se hace de las 

redes sociales como forma de comunicación, ya que se suele conceder más 

importancia al contenido del mensaje que a cómo esté escrito. No obstante, se 

observa una creciente tendencia para aprovechar el gran uso de las redes 

sociales como medio de divulgación del buen uso de la ortografía y gramática. 

En este artículo presentaremos datos estadísticos a través de un corpus de 

mensajes extraídos de la red social Twitter siguiendo una metodología de 

análisis de contenido. Tras una revisión teórica de los antecedentes teóricos, 

procederemos a aplicar la metodología expuesta y a analizar los resultados 

extraídos. Finalmente, tras reflexionar sobre los mismos, mostraremos las 

conclusiones del estudio. 
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ABSTRACT: 

The immediacy with which written communication is required today means 

that sometimes orthographic and grammatical aspects are neglected. This 

situation is even more accentuated due to the widespread use of social media 

as a form of communication, since more importance is usually given to the 

content of the message than to how it is written. However, there is a growing 

tendency to take advantage of the great use of social networks as a means to 

promote the right use of spelling and grammar. In this paper statistical data 

through a corpus of messages extracted from the social network Twitter will 

be presented following a methodology of content analysis. After a theoretical 

review, the methodology will be explained and results analysed. Finally, 

conclusions of the study will be shown. 
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1. Introducción 

Hoy en día vivimos en un mundo en el que la inmediatez de la 

comunicación hace que en ocasiones se preste escasa atención a la 

forma de redactar un mensaje. La mayoría de los trabajos requieren 

teclear a gran velocidad para contestar correos electrónicos y que 

haya una comunicación por escrito casi a la misma vez que si se 

produjera de forma oral. Es normal que, ante esta situación, la 

posibilidad de cometer errores cuando enviamos un mensaje se vea 

incrementada, ya que apenas nos detenemos a revisarlos, lo que 

queda además patente en la cantidad de fallos ortográficos y 

gramaticales que se pueden leer en páginas web de información.  

La instantaneidad de la comunicación en la actualidad viene 

fomentada por el extenso uso de las redes sociales, puesto que 

constituyen, para muchas personas, el principal medio para 

socializarse y establecer contactos, así como para mantenerse 

informados. De esta forma, a través de la palabra escrita, la imagen 

y el material audiovisual las redes sociales consiguen mantener a 

los usuarios informados y entretenidos, debido a que fusionan 

medios de comunicación masivos y personales, de entretenimiento 

y prácticos (Díaz, 2011). En cuanto al contenido, podemos afirmar 

que las nuevas tecnologías están modificando el modo de 

comunicar, consumir, pensar, trabajar y de acceder a la información 

(Burgos et al., 2016). Lo importante parece más ser el mensaje que 

la forma en cómo esté escrito y se suelen seguir las reglas del código 

oral. En efecto, tal y como indica Torres (2017), los primeros 

cambios en la forma de transmitir un mensaje por escrito llegaron 

con la necesidad de acortar el número de caracteres que se 

utilizaban en los mensajes de texto con la expansión del uso de los 

teléfonos móviles en la década de los 90. Hoy en día, ante el uso 
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común de las nuevas aplicaciones de mensajería instantánea como 

Telegram y Whatsapp, este problema parece especialmente 

reproducirse en la población joven, tal y como se ha demostrado en 

un estudio realizado en 2017 en el que se indicaba que el 88.5 % de 

los jóvenes afirmaban no cuidar su redacción cuando escribían en 

dispositivos móviles (Gumiel, 2017).  

Sin embargo, debido al empleo habitual que hemos 

mencionado de las redes sociales y al tiempo que los jóvenes 

dedican a las mismas, estas pueden igualmente constituir un medio 

alternativo de difusión del buen uso de la ortografía y gramática. 

Así lo afirma Grijelmo (2016: s. p.): “Las redes sociales, el correo 

electrónico y los mensajes de móvil han obligado a millones de 

personas a relacionarse cada dos por tres con un teclado y, por tanto, 

a reflexionar sobre las palabras o a plantearse dudas ortográficas o 

gramaticales”. En efecto, recientemente se aprecia una tendencia 

creciente en el uso de las redes sociales como medio de difusión de 

la importancia de aplicar las reglas ortográficas. Joaquín Muller, 

director general de la Fundéu BBVA, ya afirmaba en 2012 que “las 

redes sociales han ayudado a recuperar el interés por la corrección 

lingüística” puesto que “los usuarios son conscientes de que las 

faltas de ortografía, la precipitación y la descortesía devalúan sus 

mensajes” (RTVE, 2012). Asimismo, la forma “cómica” en la que 

en ocasiones lo hacen está causando un gran interés entre la 

población joven. Esto lo demuestran cuentas de Twitter con un gran 

número de seguidores como las de “La vecina rubia” (con su 

aplicación “Escribir bien es de guapas”), “El corrector de TV” o la 

del “Profesor don Pardino”, con su lema “La letra con humor 

entra”. 

En este estudio pretendemos presentar datos estadísticos a 

través de un análisis de hashtags de un corpus de mensajes 

extraídos de la red social Twitter en los que se defiende el buen uso 
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de la ortografía, siguiendo la metodología de análisis de contenido 

de la herramienta KeyHole. Tras una revisión teórica de los 

antecedentes en el ámbito académico e investigador sobre la 

ortografía y redes sociales, procederemos a aplicar la metodología 

expuesta y a analizar los resultados extraídos. Finalmente, tras 

reflexionar sobre los mismos, mostraremos las conclusiones del 

estudio. 

2. Ortografía y redes sociales 

La comunicación verbal escrita es el medio por excelencia de 

la red, puesto que los usuarios mantienen conversaciones en línea 

de manera informal. A esto se añade el factor prisa e inmediatez 

que exige la comunicación en línea, que puede resultar en que 

escribir con todas las letras y de forma correcta resulte tedioso 

(Silva, 2017). En estos casos se trata más de un estilo coloquial y 

oral, puesto que se escribe como se habla y la gramática, ortografía 

y sintaxis pierden importancia (Imaña, 2011). Tal y como indican 

Mancera y Pano (2014), las faltas de ortografía en redes sociales 

suelen atribuirse a la falta de concentración o dejadez del usuario 

ante la proximidad comunicativa, puesto que saben que la persona 

que lo va a leer conoce las convenciones de uso de las redes 

sociales. De hecho, Martínez de Sousa (2004) hace una distinción 

entre lo que considera “faltas de ortografía”, que se cometen por 

falta de competencia lingüística, y “heterografías”, que se 

consideran desviaciones intencionadas, lo que se consideraría en 

muchos casos los fallos que se cometen al escribir mensajes en 

redes sociales o en aplicaciones de mensajería instantánea.  

Las heterografías no tenían tanta repercusión cuando los 

usuarios se limitaban a intercambiar emails o mensajes de texto. No 
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obstante, esta situación ha cambiado en los últimos años debido al 

creciente uso de las redes sociales. En efecto, un 92 % de los 

internautas tiene perfil en al menos una red social, y el 70 % en al 

menos tres de ellas (FCINCO, 2016). A esto se añade el hecho de 

que pasamos casi dos horas al día conectados a Internet 

actualizando o leyendo redes sociales (ídem). Por lo tanto, esta 

exposición mediática que están teniendo los jóvenes en la 

actualidad, algunos con cientos de seguidores en sus cuentas, ha 

hecho que exista una creciente tendencia a prestar atención no solo 

al contenido sino también a la forma de redactarlo. Así lo señala 

Grijelmo cuando indica que en redes sociales “ahora también 

transmitimos nuestra propia imagen a través de la escritura” (2016). 

En efecto, según una encuesta que recoge un artículo publicado por 

Morrison (2017) y que se realizó a 5 500 solteros estadounidenses 

en 2016 en el sitio web de citas Match.com, un 39 % de los usuarios 

juzgaba la compatibilidad que tenían con otros en función del 

correcto uso de la gramática. Del mismo modo, en este mismo 

artículo se recogen testimonios de profesores de universidades 

prestigiosas que afirman que es necesario que los estudiantes sean 

conscientes de que un buen uso de la ortografía y gramática es una 

habilidad básica necesaria para el desarrollo exitoso de su carrera 

profesional.   

Asimismo, últimamente los errores ortográficos han llegado a 

ser causa de revuelo mediático, sobre todo cuando son personas 

conocidas las que los cometen. Así lo explica Silva (2017) al 

recordar la transcendencia que tuvo un mensaje en Instagram 

Stories de Dulcedia, considerada una de las mayores influencers de 

España, debido a las numerosas faltas de ortografía que cometió. 

De hecho, “La vecina rubia” publicó el mensaje corregido y animó 

a los jóvenes a estudiar y a no querer solo convertirse en influencers 

(Figura 1). 



Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital, vol. 8 (2) 

 162 

 

 

 

Figura 1: Mensaje de Dulceida corregido por la vecina rubia. Fuente: Twitter 

 

Volvemos a citar las palabras de Grijelmo (2017) en las que 

explica cómo parece haber surgido una tendencia últimamente a 

pedir “socorro” ante la situación de descuido ortográfico: “Todos 

incurrimos en errores ortográficos, por descuido o por ignorancia. 

Si son aislados la fiebre baja enseguida. El problema radica en su 

reiteración y, sobre todo, en no ser consciente de las propias 

carencias. Porque eso a corto plazo impide pedir socorro; y a la 

larga dificulta la cura” (Grijelmo, 2017).   

Ante la reiteración que parece haber a la hora de cometer faltas 

en numerosos medios de comunicación y por parte de personas 

conocidas que cuentan con un gran número de seguidores entre el 



Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital, vol. 8 (2) 

 163 

público joven, diversas cuentas de Twitter han popularizado el buen 

uso del español en redes, como es el caso de @lavecinarubia (407 

mil seguidores) o @ElCorrectorDeTV (12.3 mil seguidores). Del 

mismo modo, el servicio de resolución de dudas de la RAE a través 

de Twitter mediante su cuenta @RAEinforma, con un total de 1,15 

millones de seguidores, goza de gran popularidad ante el gran 

número de solicitudes que reciben a diario, lo que ha servido para 

extender el uso de un servicio que ya funcionaba desde 1998 

(Moreno, 2013). La cuenta de la Fundéu BBVA tiene por su parte 

254 mil seguidores y promueve igualmente el buen uso del español 

a través de sus numerosas recomendaciones para medios de 

comunicación y las dudas que resuelven a diario a los usuarios que 

las plantean.  

Hay que tener en cuenta que según el último informe del 

Instituto Cervantes (2017: 32), el español es la tercera lengua más 

utilizada en la red (por detrás del inglés y chino) y segunda lengua 

más utilizada en Twitter y Facebook, consideradas las dos 

principales redes sociales del mundo. En este mismo informe se 

indica, en base a datos de un estudio previo realizado en 2013 por 

Mocanu et al., que el potencial de crecimiento del número de 

usuarios de Facebook en español es muy elevado en comparación 

con el de inglés y que el español es la segunda lengua más utilizada 

en Twitter en ciudades de habla inglesa como Londres o Nueva 

York. Estos datos demuestran el peso del español en la 

comunicación en Internet en la actualidad. Es por ello que 

consideramos relevante realizar el estudio y analizar, a través del 

uso de diferentes hashtags utilizados por usuarios de Twitter, la 

influencia que pueden tener diferentes cuentas a la hora de dar a 

conocer el buen uso de la ortografía y gramática entre los usuarios. 
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3. Metodología 

La Comunicación Mediada por Ordenador (CMO) se define 

como el conjunto de modalidades de interacción que surgen al 

aplicar las nuevas tecnologías a la comunicación pública e 

interpersonal (Pano y Moya, 2016). Cada vez más se utilizan los 

textos disponibles en Internet para el estudio lingüístico y 

discursivo siguiendo una metodología de corpus (Fletcher, 2004). 

De hecho, tal y como indican Kilgarrif y Grefenstette (2003), un 

número creciente de investigadores recurren a la web como fuente 

de datos lingüísticos por la cantidad de información que se 

encuentra y por su actualización de uso y disponibilidad al instante. 

En el caso de este estudio, para buscar el impacto y la proyección 

de cuentas que promueven el buen uso de la ortografía en la web, 

decidimos utilizar la herramienta KeyHole, que se basa en la 

búsqueda de información a gran escala en redes sociales, en este 

caso para la recolección de datos de Twitter. Esta red social se 

puede definir como un servicio online de microblogging que reúne 

las características de blogs, redes sociales y mensajería instantánea 

(Statista, 2016). Una de las razones de su éxito es su simplicidad, 

ya que es una forma rápida de mantenerse al tanto de la actualidad, 

a pesar del aumento de caracteres que permitió la red en 2017 al 

pasar a 280. Además, desde la llegada del presidente Trump, esta 

red social ha ido ganando protagonismo en la conversación pública 

(El País, 2017).  

El objetivo de este estudio es presentar datos estadísticos de 

un corpus de mensajes extraídos de la red social Twitter en los que 

se defiende el buen uso de la ortografía, siguiendo la metodología 

de análisis de contenido a través de KeyHole. La utilización de esta 

herramienta en comparación con otras disponibles en la web se 

debe a su facilidad de uso y la posibilidad de obtener información 
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útil para esta investigación de forma gratuita. Por las limitaciones 

de este estudio, decidimos realizar la búsqueda del contenido 

aportado por tres hashtags relacionados con la promoción del buen 

uso de la ortografía y gramática durante un periodo de tiempo de 

dos semanas (del 27 de marzo al 7 de abril de 2018). Limitamos la 

búsqueda a este periodo para mostrar su relevancia actual ante la 

imposibilidad de abarcar la cantidad de datos que se obtienen a 

través de la red social a diario. Estos fueron los tres hashtags de 

búsqueda que seleccionamos en base a su reciente popularidad de 

uso en Twitter: #escribirbienesdeguapas, 

#ponUncorrectorEnTuVida y #RAEconsultas. No incluimos en el 

estudio el hashtag popularizado por la Fundéu BBVA y Twitter 

(#acentúate) (EFE, 2015) para promover el buen uso del español en 

rede sociales puesto que, a pesar de que se convirtiera en tendencia 

cuando se puso en marcha la campaña (septiembre de 2015), no se 

ha apreciado un uso reciente de la misma. 

A partir de la herramienta KeyHole obtuvimos una serie de 

gráficos que mostraban su frecuencia de uso, los tuits más 

populares con ese hashtag en función del número de “me gustas” y 

retuits obtenidos, otros hashtags relacionados y el uso del mismo 

en otras partes del mundo. Los resultados se analizan en el siguiente 

apartado. 

4. Resultados 

Los resultados los mostramos en función a cada uno de los 

hashtags analizados, para lo que utilizaremos distintos apartados. 
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4.1. Análisis del hashtag #escribirbienesdeguapas 

Este hashtag lo ha puesto de moda la cuenta de 

@lavecinarubia, que se caracteriza por su defensa de la ortografía 

de una forma cómica y por sus constantes consultas a la RAE. El 

tuit más popular obtenido del análisis de este hashtag durante estas 

dos semanas fue el de esta cuenta, y llegó a alcanzar más de 1 000 

“me gustas” (Figura 2).  

 
Figura 2: Tuit con el hashtag #escribirbienesdeguapas. Fuente: Twitter 

 

En la gráfica que aparece a continuación (Figura 3) se puede 

observar el uso del hashtag en este periodo, que alcanzó su mayor 

popularidad entre el 29 y 30 de marzo, así como el 6 de abril. En 

total hubo 99 tuits de 93 usuarios diferentes y alcanzaron más de 

100.000 visualizaciones. Otros tuits relacionados incluyeron 

hashtags como #tengopelazoycerebrodebajo, #leeresdeguapas, 

#laprimaveratenublalaortografiía o 

#lasletrasconhumorentranmejor, todos en clave humorística, algo 

que como indicamos anteriormente caracteriza a la cuenta de 

@lavecinarubia. En cuanto a la localización de los usuarios, los 

porcentajes más relevantes muestran que un 71.74 % se encontraba 

en España, un 4.35 % en EE. UU., un 4.3 % en Colombia, un 2.17 

% en Canadá y un 2.17 % en México y Argentina. 
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Figura 3: Uso del hashtag #escribirbienesdeguapas. Fuente: Keyhole 

 

Esta cuenta ha además popularizado el uso del “conejito 

ortográfico” para criticar el reiterado empleo incorrecto de diversos 

aspectos gramaticales y ortográficos, tal y como se muestra en las 

siguientes figuras (Figura 4 y 5):  

 

Figura 4: Uso del conejito ortográfico en Twitter. Fuente: Twitter 

 

 

Figura 5: Uso del conejito ortográfico en Twitter. Fuente: Twitter 
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4.2. Análisis del hashtag #ponUncorrectorEnTuVida 

El tuit más popular obtenido del análisis de este hashtag fue el 

de la cuenta de @Scheherezade_SL, una traductora de reconocido 

prestigio, con 286 “me gustas” (Figura 6).  

 

 

Figura 6: Tuit con el hashtag #PonUnCorrectorEnTuVida. 

Fuente: Twitter 

En la siguiente gráfica se puede observar que su uso más 

extendido fue durante la primera semana de abril y alcanzó su 

mayor pico el 6 de abril (Figura 7):  
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Figura 7: Uso del hashtag #PonUnCorrectorEnTuVida. Fuente: Keyhole 

 

Hashtags relacionados con este fueron #mátamecamión, 

#revisiónycorrección o #lastildessongratis. Hubo un total de 500 

tuits con este hashtag provenientes de 332 usuarios diferentes y de 

nuevo su contenido alcanzó a más de 100 000 usuarios. En cuanto 

a la localización de los usuarios, los porcentajes más relevantes 

muestran que un 75 % se encontraba en España, 6.44 % en EE. UU, 

3.79 % en México, 2.27 % en Argentina.  

4.3. Análisis del hashtag #RAEconsultas 

En este caso el tuit más popular de esta cuenta durante este 

periodo fue la respuesta de la cuenta RAEInforma a un usuario que 

preguntaba sobre el lenguaje inclusivo (Figura 8): 
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Figura 8: Tuit con el hashtag #RAEconsultas. Fuente: Twitter 

El gráfico muestra que su uso ha sido limitado en la última 

semana de marzo y ha vuelto a alcanzar popularidad en abril 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9: Uso del hashtag #RAEconsultas. Fuente: Twitter 

 

Hubo un total de 500 tuits de 370 usuarios y más de 100 000 

personas vieron su contenido. Entre los porcentajes de localización 

más altos se encuentran los siguientes países: España (53.56 %), 
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México (8.98 %) EE. UU. (3.1 %), Argentina (4.95 %), Perú (2.79 

%), Colombia (4.95 %) y Venezuela (4.64 %). 

 

4.4. Recapitulación 

Tal y como indicaban Burgos et al. en su estudio de 2016, 

podemos afirmar que las nuevas tecnologías están modificando la 

forma de comunicarnos, consumir y acceder a la información, ya 

que han hecho que esta sea mucho más inmediata. No obstante, y 

sobre todo entre la población joven al utilizar dispositivos móviles, 

aunque se haya observado una mayor atención al contenido del 

mensaje y no tanto a la forma de redactarlo, coincidimos con 

Grijelmo (2016) en que las nuevas tecnologías también han hecho 

que los usuarios empiecen a detenerse a pensar en cómo están 

escribiendo, ya que esto puede constituir una carta de presentación 

ante las personas que lo leen. En este sentido, volvemos a 

remitirnos a la afirmación de Muller cuando en 2012 señalaba que 

los usuarios eran conscientes de que escribir un mensaje con faltas 

gramaticales o de ortografía puede resultar en una devaluación del 

mismo por parte del público receptor.   

Con este estudio hemos podido demostrar que las iniciativas a 

favor del buen uso de la ortografía y gramática en redes sociales 

contribuyen de forma positiva y amena a dar visibilidad a estos 

aspectos, ya que, aunque solo hemos mostrado determinados 

ejemplos por las limitaciones de esta investigación, las consultas 

que se hacen a diario a la RAE pueden variar desde dudas sobre 

términos concretos hasta la forma de utilizar un determinado 

aspecto gramatical. Del mismo modo, cabe destacar que, tal y como 

evidenciaba Simarro (2016) en su estudio sobre tuits humorísticos, 

las restricciones formales de Twitter generan, como hemos podido 
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comprobar, textos humorísticos para defender el buen uso de la 

ortografía. Asimismo, hemos podido observar que, tal y como se 

indicaba en el informe de Instituto Cervantes (2017), un gran 

número de usuarios que tuitean en español, en este caso sobre temas 

de corrección lingüística, se encuentran en EE. UU., por lo que el 

impacto de estas cuentas es aún mayor.  

Ante las limitaciones temporales del análisis de datos de este 

estudio, será de gran interés continuar la investigación y seguir 

haciendo comparaciones durante mayores periodos de tiempo y en 

diferentes años para comprobar la evolución del contenido que 

aporta la búsqueda de estos hashtags. No obstante, como usuaria 

activa de Twitter puedo afirmar que su uso es de gran actualidad y 

relevancia a diario en la red social.  

5. Conclusiones 

El extenso uso de las redes sociales como medio de 

información y de socialización hace que muchas personas estén 

expuestas de forma constante a la lengua escrita. Por tanto, a pesar 

de la inmediatez que requiere la comunicación a través de las 

mismas y de que se suelan seguir las reglas del código oral a la hora 

de escribir mensajes, suponen igualmente un modo de difusión del 

correcto uso de la ortografía y gramática. Esto lo hemos podido 

comprobar en nuestro análisis con el gran número de 

visualizaciones que tienen los tuits que promueven la corrección 

lingüística. Además, es importante tener en cuenta los mensajes que 

se publican en Twitter con este fin, puesto que esta red social 

constituye una fuente de datos lingüísticos de actualidad. Como 

indicaba Moreno Fernández en un artículo que publicó en El País 

(2013) cuando un periodista costarricense le preguntó sobre cómo 
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creía que beneficiaba al español la expansión del uso de Twitter: 

“cualquier enunciado, por menudo que sea, beneficia a la lengua en 

que se expresa y ningún uso es pequeño”. En efecto, como este 

autor indicaba en este mismo artículo “cuanto más usamos una 

lengua, mayor es su valor, por cortos que sean los mensajes 

emitidos”. De esta forma, consideramos que la popularidad de uso 

de estos hashtags y su gran nivel de visualización por parte de miles 

de usuarios en las redes sociales permiten generar cada vez una 

mayor concienciación sobre la corrección ortográfica y gramatical. 

Es cierto que la rapidez que parece exigirse a la hora de escribir en 

redes sociales puede en numerosas ocasiones provocar 

determinadas faltas por parte de los usuarios. No obstante, podemos 

afirmar que cada vez más se considera el correcto uso de nuestra 

lengua en los mensajes que escribimos en redes sociales como una 

carta de presentación, ya que, como diría la vecina rubia hoy en día 

“escribir bien es de guapas” (y guapos).  
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