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Resumen

Con este capítulo se ha querido radiografiar el desarrollo científico producido en torno a 
tres variables que han sido interconectadas (violencias de género, redes sociales y juventud) 
durante un período concreto (2017– 2021). El foco se ha puesto en revistas de impacto 
vinculadas a España y Latinoamérica, optándose por el uso metodológico del análisis 
bibliométrico. Los resultados indican que el interés queda centrado en las redes sociales 
aunque no en la violencia de género asociada a adolescentes y jóvenes que utilizan las pro-
pias redes como manera de interacción y de expresión de su identidad social.

Introducción: mirar la investigación

La utilización del análisis de publicaciones científicas se ha constituido en 
herramienta certera para calificar el proceso generador de conocimiento. 
Como mantienen Cascón- Katchadourian et al (2020:1):

Está demostrado que contribuye al progreso de la ciencia de diversas mane-
ras: permite evaluar el progreso realizado, identifica las fuentes más confiables de 
publicaciones científicas, identifica los principales actores científicos, sienta las 
bases  académicas  para  la  evaluación  de  nuevos  desarrollos, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 



270 tRinidad núñez doMínguez, et al.

De la misma manera, compartimos la tesis de Montilla Peña (2012: 2) cuando 
afirma que:

Por ello, la bibliometría reviste para efecto de este estudio un papel importante 
por ser uno de los estudios métricos de la información más sólidos dentro del 
mundo informacional resultando un método confiable y universal para medir la 
productividad en esta área de conocimiento específico y así obtener resultados 
fiables para la toma de decisiones.

Esto es, el análisis bibliométrico implica tanto la evaluación como la apropia-
ción y reutilización del conocimiento científico (Marí Saez y Ceballos-Castro 
(2015)). Este tipo de estudios permite hacer una revisión multidisciplinar, con 
unos criterios exhaustivos que son de gran utilidad para la comunidad cientí-
fica, ya que ofrece una visión actualizada del campo académico.

Por tanto, se plantea como objetivo general analizar el estado actual de 
las investigaciones relacionadas con las violencias de género, la juventud y las 
redes sociales a través de una revisión bibliométrica. La meta es colocar en 
el centro del debate los trabajos que han sido publicados durante el último 
quinquenio (2021– 2017) en revistas de impacto; aquellas que siguen los indi-
cadores de calidad reconocidos en la evaluación científica, cuya área de cono-
cimiento está adscrita a los estudios de la comunicación, con línea temática 
generalista (no siendo prioritarios los estudios de género), y que reciben tex-
tos en español, portugués o inglés.

Un trabajo referente, que se convierte en sostén de este capítulo, lo 
presentan Arias, Velasco y Novo (2016) al poner en el foco de su interés 
investigador- reflexivo la violencia de género durante un período temporal de 
38 años (1977– 2015). En el desarrollo de artículo ya se apunta a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como posible vector tóxico en esta 
cuestión y, al realizase únicamente una prospección, se marca como necesa-
rio camino investigador un abordaje pormenorizando. Debemos señalar que 
no han sido encontrados trabajos bibliométricos anteriores que unan, en un 
estudio pautado, violencias de género, juventud y redes sociales. Es por ello 
que realizar este ejercicio de análisis concreto permite valorar si la temática 
propuesta como eje investigador se ha convertido en un tema de relevan-
cia para la comunidad científica. De la misma manera, posibilita determinar 
aquellos matices de contenido que dichos estudios han venido marcando y, 
especialmente, ayuda a aproximarnos a las implicaciones y a la proyección 
que estas investigaciones tienen. Se quiere responder a cuestiones generales 
como: ¿las publicaciones tienen impacto medido por el prestigio editorial y las 
citas recibidas?, ¿quiénes asumen la autoría de dichos trabajos: importa más 
esta temática a las mujeres académicas?, ¿exiten patrones geográficos en los 
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temas de investigación?, ¿se encuentran trayectorias de investigación colabo-
rativas consolidadas en temáticas específicas? Por su parte, se quieren analizar 
cuestiones particulares como: ¿Qué tipo de violencias son descritas?, ¿en qué 
tipo de redes pone el foco la comunidad académica de habla hispana?, ¿se 
da respuesta a los riesgos que encuentra la población joven que usa las redes 
sociales cuando los contenidos compartidos son sexistas?

Material y métodos

Se ha optado por una metodología cuantitativa- descriptiva con correlación de 
datos como estrategia investigadora. Para ello se ha realizado un monitoreo 
de revistas españolas y latinoamericanas que publican originales en español, 
portugués o inglés del área de la comunicación social que cuentan con un alto 
impacto siguiendo los indicadores de calidad reconocidos en la evaluación 
científica. La búsqueda se acota al último quinquenio (junio de 2021- enero 
de 2017).

Los estudios e investigaciones sobre las redes sociales y la juventud son 
entornos muy cambiantes marcados por la aparición de distintas platafor-
mas asimiladas muy rápidamente en este sector poblacional. La decisión del 
último quinquenio obedece a la intención de obtener una visión informada 
desde lo longitudinal teniendo en cuenta que los proyectos de financiación 
nacional suelen tener también una duración aproximada a este tiempo.

Para la selección de dichas publicaciones se ha acudido a la base de datos 
que ofrece el Observatorio de Cibermedios

1. Con el mismo objetivo se ha consultado el ranking de revistas que 
ofrece la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 
(2019)2 para poder certificar la calidad de dichas revistas. A partir de estas 
fuentes se ha optado por las cinco revistas siguientes (Tabla 1):

Tabla 13.1. Revistas objeto de análisis

Revista
País de 

procedencia Indexación

Communication&Society España Scopus- Q1
Comunicar. Revista científica de comunicación y 
educación

España JCR- Q1

Cuadernos.Info Chile Scopus- Q2
Chasqui. Revista latinoamericana de 
comunicación

Ecuador Scopus- Q2

Revista Latina de Comunicación Social España Scopus- Q1
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Posteriormente se ha establecido un criterio de revisión y selección de 
aquellos artículos que tratan como eje central (y transversal) las violencias, 
las redes sociales y la juventud, recurriéndose al vaciado de cada uno de 
los números de las publicaciones seleccionadas utilizando como criterio las 
palabras- claves anteriormente mencionadas.

A modo aclaratorio, se entiende el concepto de juventud se entiende, 
en el presente capítulo, como una etapa vital que no debe ser definida aten-
diendo exclusivamente a la variable edad. Atendemos al criterio de “edades 
psicológicas”, que va más allá de la edad cronológica. Sin duda existen factores 
bio- fisiológicos que lo marcan aunque terminan siendo los aspectos psico- 
socio- culturales los que van a contribuir, de manera decisiva, a la definición 
de dicha etapa. Desde esta perspectiva, se la entiende como una etapa que 
se caracteriza por la necesidad de la autodeterminación y consolidación de la 
identidad personal y social. Aquí se incluye lo físico, lo intelectual, lo político 
y lo económico (Domínguez, 2008; Lozano Urbieta, 2003). Por lo que res-
pecta a la adolescencia, una etapa vital que oscila entre los 10 y los 19 años 
(Borrás Santiesteban, 2014) y en la que se pueden diferenciar entre la ado-
lescencia temprana (de 10 a 14 años) y la tardía (de 15 a 19 años). Justo ésta 
última coincide con la denominada juventud temprana.

Atendiendo a cuestiones legales, se ha establecido un tramo de edad entre 
15 y 30 años. Éste exige establecer separaciones entre adolescentes (14– 17 
años), jóvenes (18–  25) y jóvenes cercanos a la edad adulta (26– 30 años).

Sobre la definición de redes sociales, de manera genérica las entendemos 
como plataformas alojadas en la web o aplicaciones que permiten a personas 
usuarias crear, compartir y participar en contenidos de manera horizontal en 
una estructura de red. Estas plataformas facilitan la comunicación de conte-
nidos y se caracterizan por la construcción virtual de redes, comunidades, 
donde se establecen sus lenguajes propios de una manera extraordinariamente 
creativa. A su vez, subrayamos la reflexión de Marcelo y Marcelo (2021) quie-
nes afirman que las redes sociales no solo generan capital social sino que 
pueden ser miradas a partir del poder persuasor y la influencia social que 
ejercen. Asímismo, el concepto de red social se refiere a una estructura de 
relación previa a internet, se caracteriza por la creación de comunidad donde 
las personas usuarias se encuentran, se siguen y se apoyan. Términos cómo 
Linkedin o Facebook, plataformas con objetivos y lógicas muy distintas, hace 
menos de veinte años no tenían la significación que ahora adquieren en esa 
idea de creación de comunidad (Oliva Marañón, 2012).

Para definir la violencia, recurrimos al Handbook of Social Psychology de 
1998 donde se define como cualquier conducta dirigida a hacer daño a la 
integridad física, los bienes o la estima de una persona y se la une al término 
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agresión como par sinónimo. Aunque entendemos que existe un matiz dife-
renciador. Guerrero Muñoz (2008: 18) afirma que se puede entender “la vio-
lencia como el revestimiento cultural de la agresividad”. Respecto de la(s) 
violencia(s) de género, se ha partido de la definición de que comprende cual-
quier acto de violencia que implique, o pueda implicar para las mujeres, per-
juicios o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. 
Comprende, asimismo, las amenazas de realizar dichos actos, la coerción 
o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada. En esta definición subrayamos, además, los mati-
ces de la violencia simbólica (Núñez Domínguez, 2015; López Safi, 2015; 
Mena Ortiz y Munévar-Munévar, 2009). Así pues, se va a diferenciar la vio-
lencia física (donde se incluye la sexual), la psicológica (donde se incluyen la 
verbal, la emocional o la socio- personal), la estructural de género (donde se 
incluye la violencia económica) y la simbólica. Esta última incorpora cuestio-
nes perversa y prejuiciosamente vinculadas con roles (por ejemplo, las mujeres 
son perfectas cuidadoras) y rasgos (por ejemplo, las mujeres son emotivas y 
los hombres racionales).

A la documentación saliente se le aplica una ficha de análisis de contenido 
realizada por el equipo investigador de manera inductiva; es decir, estable-
ciendo unos criterios de análisis que responden de manera objetiva a las pre-
guntas de investigación. Como ya ha sido explicitado (Bardin, 1986; Andréu 
Abela, 2002; Clemente y Santalla, 1991; Tinto Arandes, 2013) el análisis de 
contenido es una técnica adecuada para describir de forma objetiva y cuan-
titativa los contenidos manifiestos de una comunicación expresada en algún 
tipo de texto, sea éste impreso, audiovisual o digital. En primer lugar se ha 
realizado un análisis sistemático de aspectos generales sobre las aportaciones 
para posteriormente ajustar el estudio y pormenorizarlo. Se describen las tres 
fases seguidas:

 • Preanálisis. La finalidad de esta fase es la selección de documentos y la 
elaboración de indicadores, siguiendo los objetivos generales previstos.

 • Explotación del material, lo que supone administrar de manera pau-
tada las decisiones que se toman utilizando operaciones de codificación 
o enumeración (Bardin, 1986).

 • Tratamiento de los resultados, inferencia e interpretación. Esta última 
fase permite extraer los datos útiles del proceso de explotación del 
material, y verificar los objetivos planteados con anterioridad.

Los registros generados han sido evacuados a tablas donde se expresan los 
datos de manera ordenada.
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Una vez realizado un primer cribado de textos, se seleccionan y valoran 
aquellas investigaciones que cumplen con los tres criterios expuestos, ajus-
tando el término general “violencias” a violencias de género. Ello hace que 
algunas de las investigaciones seleccionadas en un principio se hayan des-
echado con posterioridad. Es el caso, por ejemplo, de artículos cuya centrali-
dad está asentada en el acoso escolar, el ciberacoso o la violencia social que se 
produce en algunos contextos nacionales con altos niveles de conflicto bélico 
y poca estabilidad social, incluyendo el caso del terrorismo. Por su parte, 
también han sido descartados aquellos artículos que, estando vinculados a 
internet como conector social, no abordan cuestiones relacionadas con las 
redes sociales.

Con la intención de dar respuestas a las preguntas de investigación mar-
cadas como objeto de estudio, se incluyó en el mapeo criterios relacionados 
con la procedencia y género de los autores de los artículos, las palabras clave 
y el número de citas que generan los originales, que nos permiten valorar el 
impacto de la publicación y si existen redes de trabajo consolidadas en torno 
a estos tres criterios de investigación (violencia de género, juventud y redes 
sociales).

Esta exploración bibliométrica se ha marcado como de interés especial 
pulsar aspectos específicos del contenido. Por un lado, se pretender conocer 
qué tipo de redes son más estudiadas, qué tipo de violencias de género tienen 
mayor presencia en las redes, y si los usuarios más vulnerables se encontraban 
entre los adolescentes o de manera más genérica entre los jóvenes. En relación 
con el ámbito académico y sus aplicaciones desde una perspectiva multidis-
ciplinar, teníamos interés en explorar los patrones geográficos y el uso de 
bibliografía con una mirada feminista, es decir la incorporación de elementos 
no androcéntricos y el reconocimiento de las tensiones resultantes del estatus 
diferencial entre hombres y mujeres. En aquellos artículos que cumplen los 
criterios anteriormente mencionados, se incorporó como último componente 
de mapeo si se daban respuestas a los riesgos de exposición y a las violencias 
de género evaluadas.

Resultados: Analizar la apropiación del conocimiento

1. Análisis descriptivo por población, año y temática

La muestra que se ha manejado asciende a 268 artículos científicos que que-
dan desglosados, por revista y año en la (tabla 2)

Como podemos observar en la tabla 3, la primera radiografía proyectable 
se une a temáticas y permite subrayar que el interés científico está colocado en 
las redes sociales: el 67% de la producción. Por el contrario, son las violencias 
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de género la que menos estudios han generado (16,4%). Cuando se contabi-
lizan los artículos que reúnen las tres temáticas propuestas, el porcentaje baja 
ostensiblemente. Así, el primer resultado que se extrae es que la Revista Lati-
noamericana Chasqui es la que más se ha comprometido con esta temática tri-
partita (violencias+ redes+ juventud), elevándose a un 20,8% de su producción 

Tabla 13.2. Corpus. Desglose por revistas y año

Revista Año Nº de artículos

Communication&Society 2017 10
2018 9
2019 13
2020 18
2021 19

N =  69
Comunicar. Revista científica de 
comunicación y educación

2017 12
2018 19
2019 8
2020 15
2021 18

N =  72
Cuadernos.Info 2017 7

2018 7
2019 7
2020 8
2021 3

N =  32
Chasqui. Revista latinoamericana 
de Comunicación

2017 3
2018 13
2019 2
2020 6
2021 - - - 

N =  24
Revista Latina de Comunicación 
Social

2017 16
2018 18
2019 20
2020 13
2021 4

N =  71
N =  268
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en el período en el que se ha puesto en el foco. En cambio, Cuadernos.info 
no presenta ningún trabajo y es la que menos transferencia hace respecto de 
violencias o juventud, centrándose en las redes sociales.

A partir de aquí, evaluamos en profundidad los 21 artículos que estudian 
de manera conjunta las tres temáticas propuestas y que, por tanto, cumplen 
con los requisitos metodológicos establecidos. Para ello, realizamos un aná-
lisis de contenido comenzando con el comentario sobre aspectos generales 
para, seguidamente, estudiar aquellos aspectos específicos que hemos consi-
derado. Así es posible ir respondiendo a las preguntas que se han convertido 
en punta de lanza en este capítulo.

2.  Análisis de contenido: aspectos generales

En lo que concierne a los aspectos generales de contenido (ver las tablas 4, 5, 
6 y 7) por cada una de las publicaciones, recogemos y analizamos datos refe-
rentes al año de publicación, las palabras- clave asociadas, autoría/ procedencia 
y género de la autoría y, finalmente, números de citas generadas.

En primer término, vemos que el año en el que se publica un mayor 
número de artículos es 2018, que representa el 36,3% seguido de 2020, que 
representa el 27,2%.

Tabla 13.3. Corpus. Desglose por revistas y temáticas

Revista violencia(s) redes juventud
violencias+ redes+ 

juventud

Communication&
Society
N=  69

N =  12 N =  62 N =  16 N =  5
(7,2%)

Comunicar. 
Revista científica 
de comunicación y 

educación
N=  72

N=  11 N=  65 N=  49

N=  6
(8,3%)

Cuadernos.Info
N=  32

N=  3 N=  32 N=  7 N=  0
(0%)

Chasqui
N=  24

N=  9 N= 19 N=  13 N=  5
(20,8%)

Revista Latina de 
comunicación social

N=  71

N=  9 N=  65 N=  32 N=  5
(7,04%)
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Se observa que la autoría de los artículos está repartida, exactamente, al 
50% entre mujeres y hombres. No encontramos, por tanto, sesgo de género 
en este sentido aunque sí se manifiestan diferencias entre revistas. Es el caso 
de Communication & Society donde casi el 77% de quienes firman el artículos 
son autores. En el extremo contrario se está Revista Latina de Comunicación 
Social donde el 62,5% de la autoría corresponde a mujeres. Ambas revistas 
son españolas y con categoría Scopus- Q1, solo diferenciadas por el idioma 
de recepción de originales: inglés en el primer caso y español en el segundo.

La procedencia de las personas que firman los trabajos se fija en universi-
dades españolas (el 62%), brasileñas y chilenas (9,5%), mejicanas, paraguayas 
o peruanas (4,8%). También existen casos de autoría compartida: universi-
dad española y belga en Comunicar, universidad española junto a portuguesa 
y chilena junto a estadounidense en Communication&Society y universidad 
paraguaya junto a una mejicana en Chasqui. Precisamente el origen geográ-
fico la universidad de quien investiga determina, en la mayoría de los casos, el 
origen geográfico del corpus. Puede explicitarse que la situación geográfica de 
ese corpus está representada, fundamentalmente, por España en las revistas 
españolas y por Latinoamérica en la revista ecuatoriana Chasqui. Respecto del 
territorio español, puede confirmarse que está representado de norte a sur y 
de este a oeste por diferentes universidades.

Respecto del aval de las citas, es cierto que está mediatizado por el propio 
año de publicación. Es más complicado (casi imposible) obtener una men-
ción si la publicación se ha realizado en el año 2021. Aunque no es menos 
cierto que sí se pueden evaluar realizando comparativas por años. Es la revista 
Comunicar la que más trabajos de universidades españolas comparte con la 
comunidad científica en el período que hemos valorado (100%) y los publica-
dos en la revista Chasqui proceden de universidades latinoamericanas (100%).

El artículo más citado (46 citas) es de 2018, lleva por título Programa 
«Asegúrate»: Efectos en ciberagresión y sus factores de riesgo y se encuentra 
en la revista Comunicar. Se trata de una investigación que no solo habla de 
acoso escolar sino que introduce elementos de análisis sobre comportamien-
tos sexistas. Otro artículo con mucha citación (28 citas) comparado con el 
resto es el titulado Fandom televisivo y construcción de identidad. Análisis 
de los comentarios de las fans españolas y los community managers, se localiza 
en Latina de Comunicación Social y, también, es de 2018. En él se retrata la 
comunidad creada por fans que adoptan la identidad femenina y que com-
parte su interés por la ficción televisiva. Se discute sobre las actitudes emocio-
nales digitales y, a la vez, se evalúan las intervenciones/ las interacciones de los 
community managers de las series con las propias fans. Hay que decir que, 
en ambos casos, se trata de originales firmados por personal investigador de 
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países diferentes (España/ Bélgica en el primer caso y España/ Portugal en el 
segundo).

a.  Análisis de contenido: aspectos específicos

Nos detendremos en los resultados obtenidos en relación a los aspectos espe-
cíficos de contenido. En primer término, las tablas 8, 9, 10, 11 y 12 aportan 
datos sobre el tipo de red social en la que se pone el foco, los tipos de violen-
cia de género, la población objeto, los patrones geográficos y las referencias 
bibliográfícas vinculada a estudios de género que se reflejan (y que sostienen) 
los aspectos teóricos y aplicados en los textos.

Respecto del tipo de redes, encontramos que es Facebook seguida de 
Twitter las más analizadas, estando presentes como objeto de estudio en las 
revistas seleccionadas. Youtube e Instagram se convierten en el centro de 
interés para Communication & Society y para Comunicar, añadiéndose a las 
anteriores señaladas.

En el caso de los tipos de violencia(s) sobre los que se fija la mirada 
investigadora, encontramos proyectada la violencia simbólica, la psicológica 
(especialmente la socio- personal), la sexual y la estructural, en ese orden. Los 
prejuicios quedan expuestos a través de la violencia simbólica y queda resal-
tado el valor que adquieren los roles y los rasgos sexistas a través de una inade-
cuada socialización de género.

Respecto del corpus, la mayoría de las revistas presentan estudios centra-
dos en la población joven seguida de la población joven adulta. En esta cues-
tión es la revista Comunicar la que opta por un análisis sobre adolescentes de 
manera específica.

Se observa, además, que las referencias bibliográficas sobre los estudios de 
género son utilizadas para anclar las investigaciones están mayoritariamente 
firmadas por mujeres. Y no deja de ser significante que sean las investigacio-
nes más ancladas en estudios previos que incluyen ampliamente la mirada de 
género las que aporten más (o de manera más clara) respuestas al peligro que 
suponen las redes sociales ante la(s) violencia(s) sexista(s).

En segundo término, y siguiendo con el análisis específico de contenido 
(ver tablas 12, 13, 14 y 15) planteamos si ¿se da respuesta a los riesgos de 
exposición a redes y violencia(s)? se puede responder con matices en función 
de las diferentes revistas estudiadas. Por ejemplo, se responde no, contun-
dente y matizado, si se evalúa Communicatio&Society y se puede decir a un sí 
desde Chasqui. En un territorio intermedio encontramos a Comunicar (con 
un mayoritario sí) y Latina de Comunicación Social. Esta no deja de ser una 
parte imprescindible de transferencia de resultados que, sin embargo, no se 
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Tabla 13.13. Aspectos específicos del contenido: transferencia en Comunicar

Revista Comunicar. Revista científica de comunicación y educación

Aspectos específicos del contenido

Título
¿Se da respuesta a los riesgos de 

exposición y a las violencias?

La mujer en 
YouTube: Representación y 
participación a través de la técnica 
Web Scraping.

Sí. Tanto desde el anclaje teórico como en 
las conclusiones, se advierte que A través 
de la socialización y formación se inculca un 
ideal que sitúa al sujeto en lo simbólico. La 
respuesta la encuentran en la alfabetización 
crítica, reflexiva y creativa de los medios, 
delatando la infrarrepresentación de las 
mujeres en la esfera pública y la presencia de 
estereotipos de género.

Sexting en adolescentes: Prevalencia 
y comportamientos.

Sí. Se concluye que el sexting no es una 
actividad de género neutral siendo las chicas 
víctimas del mismo en más ocasiones.. 
Así pues, se aconseja la promoción de la 
igualdad entre género desde el ámbito 
educativo.

Nativos digitales: Consumo, 
creación y difusión de contenidos 
audiovisuales online.

No. Se centra en la descripción de patrones 
de consumo sin vinculación a las violencias

Programa «Asegúrate»: Efectos 
en ciberagresión y sus factores de 
riesgo.

Sí. Se concluye que la intervención a través 
de programas educativos es una alternativa 
interesante por efectiva.

Los vídeos de los adolescentes 
en YouTube: Características y 
vulnerabilidades digitales.

Se exponen los riesgos, a modo de 
conclusión, aunque no se da respuesta. 
Apunta a cómo los/ las adolescentes 
se exponen sin tener conciencia de 
su vulnerabilidad al crear contenidos 
audiovisuales en YouTube.

Ciberagresión entre 
adolescentes: prevalencia y 
diferencias de género.

Aunque el foco lo colocan en el acoso 
escolar, se explican las diferencias de género 
(los chicos son más agresores que las chicas 
y las chicas más víctimas que los chicos) 
y se proponen, someramente, líneas de 
actuación: educar a los adolescentes en un 
uso ético y prudente de las tecnologías.
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Tabla 13.14. Aspectos específicos de contenido: transferencia en Chasqui

Chasqui

Aspectos específicos del contenido

Título
¿Se da respuesta a los riesgos de 

exposición y a las violencias?

El discurso sobre género en la página 
de Facebook del Movimiento Pro 
Vida y Pro Familia en Paraguay.

Sí. Se pronuncian de manera contundente 
cuando expresan que ciertos colectivos 
conservadores usan las redes sociales para 
obstaculizar derechos de las mujeres.

Medios sociales y producción de 
subjetividades: subversiones de 
personas no binarias a través de 
Twitter

Sí, de manera inversa cuando se presenta 
al medio como un mediador social capaz 
de dar visibilidad y voz a personas no 
binarias.

Tribuna. Jóvenes y cultura 
digital: abordajes críticos desde 
América Latina

Sí. Parte del subrayado del abandono 
institucional y el retroceso en los indicadores 
políticos y sociales en América Latina. La 
autora considera imprescindible destacar 
la variable de género en los estudios sobre 
cultura digital juvenil.

Tecnologías digitales e imagen 
corporal en jóvenes chilenos de 
segmentos medios: un estudio de caso

Sí. Se plantean las redes feministas como 
punto de anclaje desde las que denunciar 
situaciones de abuso y acoso social y desde 
las que organizarse para solicitar una 
educación no sexista en su país.

Selfies en Tinder: masculinidades 
hegemónicas como performance

Sí. Se habla de masculinidades tóxicas y 
se reflexiona sobre las masculinidades en 
general con la mirada socializadora que las 
marcan.
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termina aprovechando lo suficiente por las investigaciones ¿Se trata de una 
oportunidad perdida?

Conclusiones: el compromiso investigador

Partimos de la idea de que la Universidad no puede estar alejada de la inter-
vención en la comunidad. La Universidad no puede vivir ajena a lo que pasa en 
la sociedad, por eso debe implicarse en asuntos sociales y en buscar respuestas 
a problemas que transitan en la vida comunitaria. De la misma manera, los 
problemas comunitarios deben remover lo que pasa en la Universidad.

Tabla 13.15. Aspectos específicos de contenido: transferencia en Latina de Comuni-
cación social

Revista Latina de comunicación social

Aspectos específicos del contenido

Título
¿Se da respuesta a los riesgos de 

exposición y a las violencias?

Cultura y movilización social 
contra la violencia sexual a través 
de Twitter: el caso del fallo judicial 
“#LaManada” en España.

Sí. Claramente se subraya el anonimato 
como oportunidad para agredir sin 
percibir riesgos de sanción.

Sinergias de sororidad en las 
comunidades virtuales de las revistas 
femeninas. El caso del cierre del foro 
de Vogue.

Se expresa, con claridad, que no se pueden 
consentir los insultos en los foros y se 
señala a cambios en la administración 
de dichos foros y con la no inclusión de 
botones para reportar denuncias como 
causantes de la ausencia de reacción ante 
las agresiones verbales.

¿Cómo interactúan los adolescentes 
con los videojuegos? Preferencias y 
habilidades performativas.

No. Respecto a situaciones sexistas, este 
trabajo solo le dedica una línea a expresar 
que …

Maternidad en Perú a través del uso 
del Sentiment Analysis en Facebook.

Sí. Se exponen las contradicciones de ser 
madres. Se plantea el mito del instinto 
maternal como una construcción social. Se 
subraya la corresponsabilidad como opción 
deseable.

Fandom televisivo y construcción de 
identidad. Análisis de los comentarios 
de las fans españolas y los community 
managers.

Aparece como una cuestión tangencial, no 
convirtiéndose en elemento polarizador de 
este trabajo.
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Al iniciarse este trabajo se contaba con una expectativa alta, entendiendo 
que no deja de resultar significante unir el estudio de las violencias de género 
a las redes sociales y a la juventud. Un dato que debe remover a la comunidad 
científica lo arroja el Instituto Nacional de Estadística, y lo recoge la web 
Mujeres en igualdad (2017)3, revelándose que el aumento de víctimas de vio-
lencia de género se ha producido en mujeres de entre 50 y 54 años (17,6%) 
y en menores de 18 años (10,6%). Igualmente se señala que fueron solicita-
das por menores 900 órdenes de protección. Ya en 2013, el Departamento 
de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco4 publicaba 
un informe donde se explicita la relevancia de estudiar en profundidad qué 
violencias hacia las mujeres se reproducen en el mundo virtual y realizar este 
estudio desde una perspectiva de género colocando el centro de atención en 
la población joven.

Es por ello que este es una temática que debería comprometer, de manera 
inequívoca, a la comunidad científica.

Notas

 1. https:// obse rvat orio cibe rmed ios.upf.edu/ guia- revis tas- publi car- articu los- comun 
icac ion- soc ial

 2. https:// redib.org/ Rank ing/ Revis tas?lng= es
 3. Web de esta organización que cuenta con más de 40.000 asociadas y que elabora 

informes sobre violencia hacia la mujer: http:// www.mujere seni gual dad.com/ 
 4. Informe titulado La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales: https:// 

www.eusk adi.eus/ con teni dos/ noti cia/ lib urua _ sex ismo a_ ga ztea k_ 7/ es_ def/ adjun 
tos/ sex ismo _ giz arte _ sar eeta n_ c.pdf
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