
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión teórica de los estudios que analizan la ciberviolencia en 

parejas de adolescentes y jóvenes, y exponer los principales hallazgos extraídos de estos. En el análisis se inclu-
yeron 79 estudios publicados entre 2009 y 2023, cuya búsqueda se realizó en diferentes bases de datos. En rela-
ción a los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta artículos con muestra compuesta por adolescentes y jóve-
nes que tuvieran o hubieran tenido pareja en el pasado. A modo de conclusión, cabe destacar que la ciberviolen-
cia es una forma de violencia que se da con cada vez más frecuencia en parejas adolescentes y jóvenes. 
Asimismo, como se ha podido observar en los diferentes artículos analizados, la prevalencia de la ciberviolencia, 
es alta y el cibercontrol parece la forma de abuso más empelada entre las personas adolescentes y jóvenes. Por 
otro lado, no hay datos claros en relación al sexo ni la edad y cada vez son más los estudios que encuentran que 
la ciberviolencia se da de manera bidireccional. 
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ABSTRACT  
Cyberviolence in adolescent and young couples: a review. The aim of this paper was to carry out a 

theoretical review of the studies that analyse cyber-violence in adolescent and young couples, and to present the 
main findings extracted from them. The analysis included 79 studies published between 2009 and 2023, which 
were searched in different databases. In relation to the inclusion criteria, articles with a sample composed of ado-
lescents and young people who had or had had a partner in the past were taken into account. In conclusion, it 
should be noted that cyber-violence is a form of violence that is occurring with increasing frequency in adolescent 
and young couples. Furthermore, as has been observed in the different articles analysed, the prevalence of cyber-
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violence is high and cyber-control seems to be the most common form of abuse among adolescents and young 
people. On the other hand, there is no clear data in relation to gender or age, and an increasing number of studies 
find that cyber-violence occurs in a bidirectional manner. 

Keywords: cyberviolence; cybervictimization; couple; teenagers; youths 
 

INTRODUCCIÓN 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en el día a día de las personas. 

Estas tecnologías son empleadas por las personas tanto para trabajar como para el entretenimiento. En el caso 
de los y las adolescentes y jóvenes, las redes sociales y el móvil son las herramientas de comunicación que más 
utilizan, mediante las cuales mantienen el contacto con sus compañeros y compañeras de clase, amistades y 
parejas (Cava et al., 2022; Mosley y Lancaster, 2019; Smith et al., 2018; Stonard et al., 2020). Tanto es así, que 
las personas adolescentes y jóvenes inician, desarrollan, consolidan y finalizan las relaciones de noviazgo a tra-
vés de las redes sociales (Bergdall et al., 2012; Elphinston y Noller, 2011; Laliker y Lanutti, 2014; Fox y Warber, 
2013; Fox et al., 2014; Kaufmann, 2010; Mosley y Lancaster, 2019). 

Así, Baker y Carreño (2016), encontraron en su estudio que los y las adolescentes y jóvenes conocían a otros 
adolescentes en persona, pero empleaban las redes sociales para conocerlas antes de tener una primera cita. Pero 
la comunicación a través de los medios tecnológicos no acaba aquí, sino que cuando inician la relación, la mayor 
parte de dicha comunicación se realiza mediante las redes sociales. Incluso son empleadas habitualmente para 
finalizar la relación. 

Si bien es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen infinidad de recursos y faci-
litan el contacto y la comunicación entre las personas permitiendo que estas puedan estar conectadas 24 horas 
al día (Caldevilla, 2010; Flores, 2009; Morey et al., 2013), el mal uso de estas está generando una nueva y sutil 
forma de abuso en las parejas adolescente y jóvenes denominadas ciberviolencia. 

Debido al rápido incremento de este tipo de violencia y su alta prevalencia entre los más jóvenes, la comu-
nidad científica ha comenzado a interesarse por este fenómeno. A pesar de que la ciberviolencia lleva más de una 
década estudiándose, las investigaciones en torno a esta problemática son aún muy escasas (Peskin et al., 2017) 
y no existe consenso en la definición y forma de estudio (Brown y Hegarty, 2018; Duerksen y Woodin, 2019; Lara, 
2020), por lo que, comparar los resultados de las diferentes investigaciones no resulta sencillo (Brown y Hegarty, 
2018; Duerksen y Woodin, 2019; Lara, 2020; Caridade et al., 2019; Fernet et al., 2019; Flach y Deslandes, 2017; 
Gámez et al., 2018). Para poder analizar la ciberviolencia de manera adecuada es necesario acotar este término y 
definirlo de manera consensuada, ya que, la falta de consenso podría crear diferencias a la hora de analizar la 
ciberviolencia. 

Por ello, el objetivo de este estudio fue realizar una revisión sobre los principales hallazgos de las investi-
gaciones que estudian la ciberviolencia con la intención de arrojar luz sobre este fenómeno. Para ello, se realizó 
una búsqueda de diferentes investigaciones sobre la ciberviolencia en bases de datos como: Web of Science, 
Google Scholar, ELSEVIER, Dialnet, Redalyc, Scielo, Scopus y PubMed. Las palabras clave de búsqueda fueron: 
ciberviolencia en la pareja, cyber dating violence, violencia online en la pareja, cyber dating abuse, abuso online 
en la pareja.  

En este caso, no se siguieron unos protocolos estrictos a la hora de seleccionar artículos, sin embargo, sí 
que se tuvieron en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión. En referencia a dichos criterios, cabe destacar 
que se analizaron estudios con muestra compuesta por adolescentes y jóvenes que tuviera o hubieran tenido 
pareja en alguna ocasión y se tuvo en cuenta la ciberviolencia perpetrada y/o la cibervictimización. Además de 
esto, se buscaron estudios publicados entre el año 2009 y el 2024, tanto en inglés como en español. De esta 
manera, se seleccionaron 79 artículos para su revisión. De esta manera, se pretender entender cual es la forma 
más frecuente de ejercer y sufrir ciberviolencia, así como conocer la prevalencia de la misma y las diferencias en 
función del sexo. 
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DESARROLLO 
Ciberviolencia definición 
La ciberviolencia, también denominada violencia online, abuso online en el noviazgo o cyber dating violence 

ha sido definida por diversos autores. Este término incluye diferentes agresiones llevadas a cabo dentro de la 
pareja y a través de los medios tecnológicos como el acoso sexual, el ciberacoso y el porno de venganza (Backe 
et al., 2018).  Mas concretamente, la ciberviolencia fue definida como una forma de abuso que se da en parejas 
adolescentes y jóvenes a través de los medios tecnológicos como son las redes sociales, Internet o el móvil 
(Brown y Hegarty, 2018; Cava y Buelga; 2018; Cutbush y Williams, 2016; Flach y Deslandes, 2017; Smith y 
Darden, 2017; Stonard et al., 2014; 2018; Zweig et al., 2014).  Por lo tanto, la ciberviolencia en la pareja se entien-
de como todos aquellos actos que provoquen o pretendan provocar un daño a la pareja y que conlleve difamar, 
intimidar, presionar o controlar mediante los medios electrónicos (Donoso y Rebollo, 2018; Torres et al., 2013).  

Por su parte, Willard (2006) clasificó las diferentes formas de perpetrar la violencia a través de los medios 
tecnológicos: a) envío de mensajes ofensivos, b) envío de mensajes amenazantes o coaccionantes, c) difusión de 
rumores difamatorios, d) difusión de información confidencial, e) sonsacamiento de información confidencial, f) 
exclusión de la víctima en redes sociales, g) suplantación de identidad de la víctima para dejarla en evidencia y, 
por último, h) discusiones online con insultos y agresividad verbal. 

Estos actos se llevan a cabo, por una parte, mediante el monitoreo, el control del comportamiento y las interaccio-
nes que las personas realizan en Internet, a través de las redes sociales o el móvil, usando contraseñas y claves per-
sonales de los miembros de la pareja, en muchas ocasiones, sin consentimiento (Backe et al., 2018; Baker y Carreño 
2016; Flach y Deslandes, 2017). Y, por otra, recurriendo a amenazas, humillaciones, y comportamientos denigrantes, 
con la intención de causar angustia y aislamiento (Buesa y Calvete, 2011; Follingstad y Edmundson, 2010). 

El hecho de que la violencia se den en parejas jóvenes puede deberse a la falta de experiencia previa en las 
relaciones de noviazgo, a la falta de información o normalización de ciertas conductas abusivas. En muchas oca-
siones, las parejas jóvenes toleran las conductas abusivas ejercidas por sus parejas, ya que, siguiendo las cre-
encias de los mitos románticos, consideran que son actos de amor y cuidado (Cava et al., 2020; Viejo, 2014). 

Aunque la ciberviolencia se da con más frecuencia en el seno de la pareja, en muchas ocasiones, esta vio-
lencia no finaliza cuando se rompe la relación. De esta manera, muchas personas adolescentes y jóvenes siguen 
sufriendo acoso una vez finalizada la relación por parte de sus ex parejas (Brown y Hegarty, 2018; Peskin et al., 
2017; Reed et al., 2016; Smith et al. 2018; Temple et al., 2016). 

Teniendo en cuenta estos datos, no cabe duda de que la ciberviolencia es un problema social y cada vez son 
más los adolescentes y jóvenes que lo sufren. Además, el hecho de que sea una problemática relativamente 
nueva, hace que los programas enfocados a prevenir este tipo de violencia en adolescentes y jóvenes sean aún 
escasos (Cava et al., 2022; Carrascosa et al., 2019; Galende et al., 2020). 

Tipos de ciberviolencia: ciberagresión y cibercontrol 
Para analizar la ciberviolencia y la cibervictimización es importante separar ambas variables en dos subes-

calas: ciberagresión y cibercontrol. Resulta interesante realizar esta diferenciación, ya que las conductas de cibe-
ragresión directa son diferentes a las de cibercontrol y no siempre se dan en el mismo contexto ni con la misma 
frecuencia (Cava et al., 2022). 

 Por un lado, la ciberagresión englobaría todas aquellas agresiones directas llevadas a cabo a través de los 
medios tecnológicos, como pueden ser: insultos, amenazas, envió de imágenes o videos sin consentimiento, 
entre otras. Por otro lado, el cibercontrol se llevaría a cabo a través de tácticas de intrusión y control como la geo-
localización, control de redes sociales, llamadas constantes, entre otras (Borrajo et al., 2015; Borrajo y Gámez-
Guadix, 2016; Branson y March, 2021; Cava y Buelga, 2018; Darvell et al., 2011; Víllora et al., 2019a, 2019b;). 

Conductas o tácticas utilizadas en el ciberacoso 
Las investigaciones que han analizado las ciberagresiones y el cibercontrol de manera separada han encontrado 

que la prevalencia del cibercontrol es mayor que la de las ciberagresiones (Borrajo et al., 2015; Calvete et al., 2021; 
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Cava et al., 2022; Muñiz-Rivas et al., 2019). Esto puede ser debido a la normalización de las conductas de control 
que son tomadas como muestra de amor y cuidado; lo cual denota, también, una falta de percepción y conciencia 
de la violencia de control (Cava et al., 2020, 2022; Rodríguez-Castro et al., 2018, 2021). Por ello, y tal y como indi-
can Sánchez et al. (2015), resulta interesante prestar especial interés al cibercontrol, ya que se trata de una forma de 
ejercer violencia que puede darse con más facilidad en contexto especifico. Es decir, las personas pueden cibercon-
trolar a sus parejas después de una discusión, por ejemplo, donde necesitan mantener el contacto cuando sus pare-
jas no responden a llamadas o mensajes y/o les bloquean para evitar, precisamente, ese contacto. Estas situaciones 
pueden facilitar el monitoreo de la actividad en cuentas personales, pueden ser Instagram o Facebook. La elimina-
ción de comentarios y de amigos también suele ser una práctica habitual en estos casos (Cava y Buelga, 2018). 

Prevalencia de la Ciberviolencia y la Cibervictimización 
Algunos estudios realizados en Estados Unidos muestran una prevalencia del 50% en victimización y perpetración 

(Dick et al., 2014; Tompson et al., 2013). Otros sitúan la prevalencia de la ciberviolencia en torno al 70% (Bennet et al., 
2011; Marganski y Melander, 2018; Melander, 2010; Reed et al., 2016). Algunos autores incluso han llegado a encon-
trar prevalencias cercanas al 90% (Leisring y Giumetti, 2014). Por otro lado, los estudios realizados en España mues-
tran prevalencias que alcanzan el 50% en victimización (Borrajo et al., 2015) y perpetración (Durán y Martínez, 2015). 

Ciberviolencia y cibervictimización en relación al sexo 
En los que respecta al sexo, los datos no son concluyentes, existiendo disparidad en los resultados obteni-

dos en los estudios previos. Algunas investigaciones indican que las chicas son las que más cibervictimización 
sufren (Felmlee y Faris, 2016; Hellevik y Overlien, 2016; Landa et al., 2022; Villora et al., 2019b). Otros estudios 
hallaron que los chicos eran los más victimizados (Barrera-Mesa et al., 2022; Borrajo y Gámez, 2016; Cutbush 
et al., 2018; Donoso et al., 2017; Durán y Martínez, 2015; García et al., 2017; Javier et al., 2021; Leisring y 
Guimetti, 2014; Linares et al., 2021; Moncada et al., 2021; Piquer et al., 2017; Romo et al., 2020), aunque también 
los hay que no encontraron diferencias en relación al sexo, siendo las tasas de cibervictimización similares entre 
chicos y chicas (Brandson y March, 2021; Lara, 2020; Machimbarrena et al., 2018; Oyarzún et al., 2021; Rey et 
al., 2023; Villora et al., 2019a). y cada vez son más los estudios que encuentran que la ciberviolencia se da de 
manera bidireccional (Blinton et al., 2016; Borrajo et al., 2015; Emond et al., 2023; Hancock et al., 2017; Lara, 
2020; Li et al., 2023; Rojas y Fuentes, 2023; Smith et al., 2017; Smith et al., 2018; Wright et al., 2015). 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA CIBERVIOLENCIA 

Algunos estudios indican que la diferencia entre chicos y chicas no residen en el tipo de violencia que ejercer 
sino en los motivos que los empuja a ejercer violencia y la interpretación que hacen de ella. Como se ha indicado 
previamente, las conductas controladoras son las más habituales y, por lo tanto, las más normalizadas. Sin 
embargo, los motivos que llevan a ejercer dichas conductas parecen ser diferentes en chicos y chicas (Baker y 
Carreño, 2016; Cava et al., 2022). 

Respecto a la interpretación, Baker y Carreño (2016) encontraron en su estudio que los chicos vigilaban a 
sus parejas porque consideraban que si existían un control sobre con quien y sobre que hablaban sería más com-
plicado que ellas tuvieran relaciones con otros chicos. Es decir, los chicos realizaban monitoreo por miedo a per-
der a su pareja. Sin embargo, en el caso de las chicas, el monitoreo lo relacionaban con la preocupación por la 
seguridad y bienestar de su pareja. 

Los sentimientos que surgen cuando son victimizados/as también apuntan a ser diferentes, los chicos sien-
ten una mayor irritabilidad ante las conductas abusivas mientras que ellas manifiestan sentir miedo (Baker y 
Carreño, 2016). Conocer estas diferencias es importante a la hora de realizar programas de prevención. 

 
CIBERVIOLENCIA Y VIOLENCIA OFFLINE 

Aunque es entendible y probable que en una relación donde existe ciberviolencia se dé también violencia 
offline, existen algunas diferencias entre ambos tipos de violencia. Como indican algunos autores, la cibervio-
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lencia puede realizarse en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, ofreciendo la posibilidad de realizar 
un acoso constante, por lo que esta violencia resulta especialmente dañina y tiene consecuencias muy graves 
sobre las víctimas (Borrajo et al., 2015; Paat y Markham, 2021; Peskin et al., 2017; Stonard, 2020; Zweig et al., 
2013). 

Algunos estudios muestran como ambos tipos de acoso guardan relación, de esta manera, ser víctima o 
agresor de acoso escolar aumenta las posibilidades de perpetrar ciberviolencia en la pareja (Peskin et al. 2017; 
Van Ouytsel et al. 2017). Al hilo de esto, varios estudios concluyen que la victimización previa puede actuar como 
factor de riesgo en futuras agresiones sufridas y perpetradas (Marganski y Melander, 2018; Marret y Choo, 2017; 
Peskin et al., 2017; Temple et al., 2016; Van Ouytsel et al., 2017; Wachs et al., 2018). 

Aun así, los estudios que relacionan la violencia offline y online realizados hasta ahora son escasos por lo 
que sería interesante incidir en este tema para llevar a conclusiones más claras. 

 
CONCLUSIONES 

La ciberviolencia es un fenómeno que se da cada vez con más frecuencia en parejas de adolescentes y jóve-
nes, que engloba una serie de conductas abusivas realizadas a través de los medios tecnológicos. Estas agresio-
nes pueden darse de manera directa o indirecta, pero ambas son igual de dañinas y las consecuencias pueden 
ser fatales (Cava et al., 2022). 

El análisis de dicha violencia es complicado, ya que las diferentes formas de medirlo pueden crear contro-
versia y dificulta la comparación de los datos. Esta variabilidad en la medición de la ciberviolencia también se ve 
refleja en la disparidad en los datos de prevalencia de la literatura revisada. Además de esto, el hecho de que la 
tecnología avance tan rápido da lugar a continuas nuevas formas de ciberviolencia (Rodríguez et al., 2018).  

Los estudios indican que las ciberconductas de control tiene una prevalencia mayor que las de ciberagresión. 
Debido a las creencias de los mitos del amor romántico, las parejas jóvenes normalizan las conductas de control 
por lo que es importante trabajar para que estas ideas erróneas sobre el amor no se sigan dando entre las perso-
nas adolescentes y jóvenes (Cava et al., 2022; Rodríguez et al., 2018, 2021). 

Otro de los hallazgos relevantes es que un gran número de investigaciones muestran que la ciberviolencia 
se da con cada vez más frecuencia de manera bidireccional, desdibujando el papel de víctima y agresor que se 
conocía hasta ahora. En este sentido, ambos miembros de la pareja pueden ser víctimas y agresores/as al mismo 
tiempo, lo que puede evidenciar una dinámica de abuso en el seno de la pareja donde los comportamientos agre-
sivos se responden con más violencia (Blinton et al., 2016; Borrajo et al., 2015; Emond et al., 2023; Hancock et 
al., 2017; Lara, 2020; Li et al., 2023; Rojas y Fuentes, 2023; Smith et al., 2017; Smith et al., 2018; Wright et al., 
2015). En todo caso, para comprender mejor este fenómeno es necesario realizar más estudios que ayuden a 
comprender las causas de la bidireccionalidad y poder realizar estrategias de prevención entre los y las adoles-
centes.  

A pesar de las investigaciones previas realizadas hasta ahora, aún es necesario un estudio más amplio que 
ayude a esclarecer algunas controversias que han surgido en relación a la ciberviolencia y los factores que faci-
litan o protegen de dicha violencia. Asimismo, los estudios longitudinales ayudarían a entender los efectos de la 
ciberviolencia a largo plazo tanto en agresores como en víctimas. Es innegable que estamos antes un nuevo para-
digma de violencia que necesita un abordaje distinto, donde es necesario poner el foco en la facilidad para come-
ter agresiones de manera online, teniendo en cuenta el carácter bidireccional de dicha violencia. 

Asimismo, es interesante analizar cuáles son las conductas o tácticas que se dan con más frecuencia para 
poder prevenirlas, además de saber cuáles son los contextos que favorecen la ciberviolencia. Además de esto, 
sería necesario estudiar la ciberviolencia en relación a otros factores emocionales como pueden ser: el apego, la 
regulación emocional, la autoestima, la dependencia emocional, los celos, etc. 

Que los y las adolescentes comprendan que tiene que poner límites dentro de la pareja para favorecer la inti-
midad y la independencia también es algo a tener en cuenta a la hora de realizar programas preventivos. Dejar de 
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normalizar ciertas conductas abusivas y fomentar el óptimo desarrollo de la autoestima pude facilitar el estable-
cimiento de limites dentro de la pareja. 

Los datos aportados en este trabajo destacan la necesidad de desarrollar e implementar programas de pre-
vención de la ciberviolencia que puedan implantarse en los centros escolares entre el alumnado que ya mantiene 
relaciones de noviazgo, pero sobre todo en entre el alumnado más joven que aún no ha tenido experiencias de 
pareja. Esto permitiría prevenir de manera más temprana la ciberviolencia. 

En cuanto a las limitaciones de esta revisión, cabe destacar que la mayoría de los estudios revisados han 
empleado una metodología cuantitativa. Aun son muy escasos los trabajos en los que se emplean metodologías 
cualitativas y resultaría interesante contar con más estudios de estas características ya que ayudarían a profundi-
zar más en la investigación de la ciberviolencia. Los estudios realizados en relación a la ciberviolencia, por lo 
general, son transversales. Estos estudios aportan datos relevantes sobre una población en un momento en con-
creto y pueden ser muy útiles, pero no permiten estudiar relaciones de causalidad. Por lo tanto, sería interesante 
realizar más estudios longitudinales que permitan ampliar la visión de la ciberviolencia. Otra limitación puede ser 
el acceso restringido de algunos artículos que, aunque podrían haberse incluido en esta revisión, no ha sido posi-
ble debido a su inaccesibilidad en las bases de datos o revistas.  

Asimismo, cabe destacar que este estudio es una aproximación al termino ciberviolencia y aporta una con-
textualización a dicha forma de ejercer y sufrir violencia, pero se hace necesario una revisión amplia sobre todas 
aquellas variables asociadas a la ciberviolencia en la pareja. 

Finalmente, teniendo todo lo anterior en cuenta, este estudio resulta novedoso porque aporta datos importan-
tes y a tener en cuenta en el estudio de la ciberviolencia, los cuales pueden ayudar con la prevención de la misma. 
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