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Resumen

La violencia en las relaciones de pareja se reconoce en la actualidad como un problema 
social de gran trascendencia. Entre los y las adolescentes puede ser especialmente preocu-
pante debido a la falta de experiencia en el ámbito de las relaciones amorosas y la influen-
cia de los mitos románticos. La creciente popularidad de TikTok y sus posibilidades crea-
tivas pueden tener un gran impacto en la percepción de los jóvenes sobre este tema. 
Como consecuencia, esto provoca la normalización de las relaciones tóxicas y, por ende, 
puede tener un efecto negativo en las relaciones románticas. Por lo tanto, el presente artí-
culo analiza los discursos en TikTok sobre la normalización de los comportamientos abu-
sivos en las relaciones de pareja. Para ello, se han examinado un total de 328 vídeos publi-
cados bajo los hashtags #eltoxico y #latoxica en esta plataforma. Se ha empleado el análisis 
temático como herramienta de estudio cualitativa. Los resultados muestran que los usua-
rios de TikTok comparten contenidos que representan de manera exagerada y dramática 
las relaciones tóxicas y que enfatizan los comportamientos destructivos como el control, el 
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abuso y la manipulación emocional. Además, se observa una tendencia a romantizar la 
toxicidad y a normalizarla a través de la humorización y la banalización de las conductas 
negativas. Estos patrones pueden influir en la percepción sobre lo que es una relación 
saludable y provocar la tolerancia de comportamientos violentos en el futuro por parte de 
la sociedad.
Palabras clave: TikTok; toxicidad; adolescentes; redes sociales; VNA (violencia en el 
noviazgo adolescente)

Resum. TikTok i la caricaturització de la violència en les relacions de parelles adolescents

La violència en les relacions de parella es reconeix en l’actualitat com un problema social 
de gran transcendència. Entre els i les adolescents, pot ser especialment preocupant a 
causa de la falta d’experiència en l’àmbit de les relacions amoroses i la influència dels 
mites romàntics. La creixent popularitat de TikTok i les seves possibilitats creatives poden 
tenir un gran impacte en la percepció que tenen els joves d’aquest tema. Com a conse-
qüència, això provoca la normalització de les relacions tòxiques i, per tant, pot tenir un 
efecte negatiu en les relacions romàntiques. Per tant, aquest article analitza els discursos a 
TikTok sobre la normalització dels comportaments abusius en les relacions de parella. Per 
fer-ho, s’ha examinat un total de 328 vídeos publicats sota les etiquetes #eltoxico i #lato-
xica en aquesta plataforma. S’ha emprat l’anàlisi temàtica com a eina d’estudi qualitativa. 
Els resultats mostren que els usuaris de TikTok comparteixen continguts que representen 
de manera exagerada i dramàtica les relacions tòxiques i que emfatitzen els comporta-
ments destructius com el control, l’abús i la manipulació emocional. A més, s’observa una 
tendència a romantitzar la toxicitat i a normalitzar-la per mitjà de la humorització i la 
banalització de les conductes negatives. Aquests patrons poden influir en la percepció 
sobre el que és una relació saludable i provocar la tolerància de comportaments violents 
en el futur per part de la societat.
Paraules clau: TikTok; toxicitat; adolescents; xarxes socials; VFA (violència en el festeig 
adolescent)

Abstract. TikTok and the caricaturing of violence in adolescent romantic relationships

Violence in romantic relationships is today recognized as a significant social problem. 
Among adolescents, this issue may be particularly concerning due to their lack of experi-
ence in the romantic sphere and to the influence of popular stereotypes. The growing 
popularity of TikTok and its creative possibilities may have a significant impact on young 
people’s perceptions of this issue. As a result, this can lead to the normalisation of toxic 
relationships and, therefore, have a negative effect on romantic relationships. This article 
analyses the discourse on TikTok regarding the normalisation of abusive behaviour in 
romantic relationships. To do so, a total of 328 videos available on this platform under 
the hashtags #eltoxico and #latoxica were examined, using thematic analysis as a qualita-
tive research tool. The results show how TikTok users share content that exaggerates and 
dramatises toxic relationships, emphasising destructive behaviours such as control, abuse 
and emotional manipulation. Furthermore, there is a tendency to romanticise toxicity and 
to normalise negative behaviours through trivialization and use of humour. These pat-
terns can influence perceptions of what constitutes a healthy relationship, leading to the 
acceptance of violent behaviour in the future by society.
Keywords: TikTok; toxic; teenagers; social media; TDV (teen dating violence)
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1. Contextualización de la violencia en el noviazgo adolescente

Actualmente, son múltiples las definiciones que se pueden encontrar de vio-
lencia en el noviazgo adolescente (teen dating violence), en adelante VNA 
(Wolfe et al., 2009). Este término se refiere al uso de violencia física, sexual, 
emocional y psicológica durante el noviazgo en este periodo de crecimiento, 
producido después de la niñez y antes de la edad adulta (Exner-Cortens, 
2014). En este sentido, el CDC (2012) (Centers for Disease Control and 
Prevention) especifica que este tipo de conductas pueden darse por parte de 
una pareja actual o pasada, de manera física o a través de diferentes medios 
electrónicos, como las redes sociales. 

La VNA ha sufrido un aumento en los últimos años y se reconoce como 
un problema social de gran trascendencia (Anacona et al., 2022). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS, 2021) indica que este tipo de agresiones 
se revela cada vez más en edades más tempranas, convirtiéndose en un pro-
blema social de amplia magnitud (Rodríguez-Castro y Alonso-Ruido, 2015). 
Por su parte, la Macroencuesta de violencia contra la mujer (2019), llevada a 
cabo por el Ministerio de Igualdad español, refleja un crecimiento de la vio-
lencia dentro de la pareja sobre las mujeres de entre 16 y 24 años. Los datos 
revelan un crecimiento del 10,3% en 2015 al 14,5% en 2019. No obstante, a 
pesar de que la violencia sobre la mujer es superior, diferentes investigaciones 
detectaron que tanto los chicos como las chicas son víctimas de prácticas abu-
sivas dentro de la pareja (Sánchez-Villegas et al., 2022). De acuerdo con 
Oyarzún, Pereda y Guilera (2021), entre el 12% y el 56% de los adolescentes 
(hombres y mujeres) han experimentado violencia en la pareja, normalizando 
esta práctica. Por su parte, Calvete et al. (2020) detectan que el 36,5% de los 
implicados están involucrados tanto en victimización como en perpetración 
del abuso. 

De acuerdo con Jiménez-Picón et al. (2022), Yela-García (2003) y Lelau-
rain et al. (2021), estas conductas son consecuencia de la creencia en el mito 
del amor romántico, que «constituye una utopía emocional colectiva» (Herre-
ra, 2009: 631). Este mito puede llevar a la idealización de las relaciones tóxi-
cas, ya que promueve una visión idealizada del amor, que, a menudo, no se 
ajusta a la realidad. Se enfatiza la dependencia emocional como una muestra 
de amor genuino, lo que conduce a la tolerancia de mecanismos de control y 
conductas abusivas en una relación. Por lo tanto, se considera que estas con-
ductas, desapercibidas o justificadas como manifestaciones de amor, pueden 
perpetuar relaciones tóxicas en lugar de fomentar la salud emocional y la 
equidad en las parejas. 

El concepto de relación tóxica se ha generalizado hasta tal punto que es 
usado habitualmente en prácticas cotidianas. De este modo, Andrade-Salazar 
et al. (2013) definen este término como aquellas relaciones identificadas por 
desarrollar una dependencia entre ambas partes, afectando al desarrollo cog-
nitivo, emocional y físico del individuo. Además, el amor se convierte en 
necesidad y genera conflictos, desarrollando, incluso, dependencias emocio-
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nales, característica innata de relaciones violentas. En el contexto de la adoles-
cencia, la arraigada creencia en el mito aludido puede desencadenar significa-
tivas repercusiones en la configuración de los patrones de relaciones 
románticas en la etapa de la adultez (Cabello, 2017).

Por otro lado, cabe destacar que, en el ámbito digital, también se eviden-
cian estos tipos de comportamientos. Según Branson y March (2021), los 
celos y el control son el motivo principal de ataques psicológicos a través de 
las redes sociales. Estas plataformas contribuyen a reforzar el discurso del 
amor romántico y, por ende, a justificar la violencia (Blanco-Ruiz, 2014). Los 
estudios que analizan la diferencia entre la agresión psicológica offline y online 
son escasos, aunque cada vez son más los investigadores interesados por este 
tema (Cala y Martínez-Gil, 2022), concluyendo que la violencia psicológica 
tiene mayor presencia a través de las redes sociales (Blanco-Ruiz, 2014).

2. Representación de la violencia en el noviazgo en las redes sociales

Las redes sociales (RR. SS.) ofrecen espacios de expresión creando nuevas for-
mas de relacionarse, además de brindar la posibilidad de visibilizar preocupa-
ciones generales y colectivas (Sharma et al., 2021). En el caso de la VNA, se 
detecta que pueden estar invisibilizando el problema (Barrrientos, 2021). Las 
narrativas sobre las conductas violentas que realizan adolescentes y jóvenes 
están romantizadas y reducen la importancia de comportamientos violentos 
como son los celos, el control obsesivo, etc. 

Con respecto a la VNA y las RR. SS., existen múltiples estudios, que ana-
lizan la violencia psicológica llevada a cabo a través de la tecnología (digital 
dating abuse) y la percepción de los adolescentes (Cala y Martínez-Gil, 2022; 
Oyarzún et al., 2021). Estas investigaciones evidencian que el control de las 
redes sociales es interpretado, por este colectivo, como actos de amor provo-
cando irritación, pero lejos del abuso. Además, hay que destacar algunas de 
las manifestaciones de la violencia digital más examinadas: las conductas  
de control o vigilancia a la pareja o expareja en los espacios digitales; el segui-
miento y la vigilancia de una pareja; el envío de correos electrónicos y mensa-
jes amenazantes o groseros, y la publicación de fotografías humillantes (Mon-
tero-Fernández et al., 2022).

Tarriño-Concejero et al. (2023) demuestran en su investigación que la 
VNA más dominante es la psicológica, incorporando conductas relacionadas 
con el ciberacoso, control-vigilancia y psicoemocional, continuando con la 
sexual y finalizando con las físicas. Se evidencian resultados estadísticos signi-
ficativos en relación con el género, destacando que las chicas, en su rol de 
víctimas, puntúan ascendentemente en conductas de ciberacoso, control-vigi-
lancia y sexual, mientras que los chicos destacan por cometer violencia de 
tipo psicoemocional, física y sexual. Estos datos contextualizan los estudios 
basados en el uso de la red para manifestar relaciones socioafectivas. 

Los medios de comunicación siempre se han hecho eco de la transmisión 
de este tipo de contenidos, sobre todo en lo que a las RR. SS. se refiere. Según 
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Wolf (2018), es necesario observar cómo se usan estas plataformas para cons-
truir narrativas sobre la VNA. Sin duda, hay una falta de claridad en el dis-
curso de los medios audiovisuales para comprender este tipo de problemática, 
obligando a desarrollar diferentes iniciativas para superar un fenómeno social 
como es la VNA. Los registros sobre la prevalencia de este fenómeno van en 
ascenso y así lo demuestran los estudios (Cala y Martínez-Gil, 2022), indi-
cando que, al menos, un 50% de los jóvenes manifiestan haber sufrido VNA 
a través de estas plataformas de interacción. 

3. Caricaturización de la violencia en pareja en TikTok

TikTok es una red social que ha ganado una gran popularidad en los últimos 
años, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, siendo la plataforma a la 
que más tiempo le dedican, alcanzando un total de 23,5 horas al mes. Asimis-
mo, el 41% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años (We Are 
Social, 2023). 

Esta plataforma se caracteriza por su alta capacidad para la replicación de 
contenidos, donde los vídeos, audios, retos y otros elementos publicados tie-
nen una gran probabilidad de convertirse en tendencia (Vizcaíno-Verdú y 
Abidin, 2022). Esta cultura de la replicabilidad permite a los usuarios generar 
situaciones de comedia y resignificación de problemas sociales de una manera 
divertida (Albo-Cos, 2020). En este sentido, el concepto de caricaturización, 
entendido como el uso de la visión irónica, deformadora, humorística y al 
análisis crítico de la cultura de masas para construir la representación de una 
idea, resulta útil para entender cómo los adolescentes utilizan TikTok para 
expresar y representar la VNA (Peña-Fernández, Larrondo-Ureta y Morales-
i-Gras, 2023). 

Las particularidades de esta red, centradas en la memética, provocan que 
prime el contenido de humor, alejando la invitación al debate y trivializando 
actitudes abusivas (Tejedor-Calvo et al., 2022). El empleo del humor como 
medio para representar problemáticas generales y colectivas puede presentar 
una ambivalencia en su impacto, debido a que existen contenidos, que usan 
esta estrategia de manera efectiva para desafiar humorísticamente las estructu-
ras de poder vigentes. No obstante, también se han observado casos en los 
que su uso ha generado efectos nocivos en el público receptor (Matamoros- 
Fernández, 2023). 

La presente investigación tiene como objetivo contribuir a comprender 
cómo el uso del humor y la caricaturización de la VNA pueden ser dañinos, 
contribuyendo a la normalización de la violencia en las relaciones adolescen-
tes. Por lo tanto, el estudio proporciona una valiosa contribución al conoci-
miento y a la reflexión crítica sobre la caricaturización de problemas sociales 
en TikTok. Esta red social se ha convertido en el escenario ideal para la 
retransmisión de modalidades de la VNA normalizadas. El incremento de 
este tipo de contenidos con tintes humorísticos ha provocado la propagación 
y viralización de la VNA, activando una alarma social (Bajar et al., 2021). 
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Esta plataforma se caracteriza por ser hipermedia, enlazando fragmentos a 
través de los hashtags de manera intencionada. Con el uso de estas palabras 
claves es posible identificar temas, que llegan a convertirse en tendencia. Por 
ejemplo, bajo la tendencia «Favorite Crime», usuarias de esta red compartie-
ron casos de agresiones emocionales, físicas y hasta intentos de feminicidios. 
Frente a lo expuesto, existe una ambigüedad innata a compartir contenido 
sobre este tema (Ibáñez, Viñals y Del Olmo-Arriaga, 2022). 

4. Método

4.1. Objetivos
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la normaliza-
ción de las narrativas sobre la VNA en TikTok. Al mismo tiempo, trata de 
dar respuesta y entender cómo los y las adolescentes hacen uso de la represen-
tación mediática en las redes sociales para exponer a través de ellas las expe-
riencias abusivas de las relaciones sentimentales. 

4.2. Procedimiento
Para el desarrollo de este estudio, se ha partido de los hashtags #latoxica y 
#eltoxico en TikTok. La selección se realiza tras observar otros tópicos rela-
cionados con el abuso en el ámbito de las relaciones de pareja. Entre los más 
destacados, se encuentran #latóxicachallenge, con 50 millones de visualiza-
ciones; #Noviatoxica, con 6,7 millones; #noviotoxico, con 176.900 y 
#Imtoxic, con 32,5 millones. No obstante, los hashtags con más visualizacio-
nes y variedad de publicaciones son los seleccionados para llevar a cabo el 
presente estudio (#eltoxico y #latoxica). 

Para hacer el análisis, se realizó una observación exhaustiva del contenido 
publicado durante un periodo de dos años (de abril de 2021 a marzo de 
2023). Específicamente, se observó la variación en el número de visualizacio-
nes del hashtag #latoxica, que pasó de tener 925,9 millones de visualizaciones 
en 2021 a 3,3 billones en 2023. Del mismo modo, el hashtag #eltoxico regis-
tró un aumento significativo en el número de visualizaciones, pasando de 
244,8 millones en 2021 a 744,8 millones en 2023. Esta creciente populari-
dad de los hashtags revela el interés en el tema de las relaciones de pareja en la 
plataforma TikTok.

Se utilizó el modelo de análisis temático propuesto por Braun, Clarke y 
Weate (2016), el cual ha sido ampliamente utilizado en investigaciones pre-
vias relacionadas con TikTok (Herrick, Hallward y Duncan, 2021; Civila y 
Jaramillo-Dent, 2022). Según los autores, el análisis temático es un método 
riguroso que permite identificar patrones, comprender la importancia de 
estos y trabajar en un contexto multidisciplinar. El proceso consta de seis 
fases, desarrolladas en esta investigación. 
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4.2.1. Fase 1: Recolección de los datos
Para la selección de la muestra, se creó una cuenta de TikTok nueva con el 
fin de eliminar los ruidos algorítmicos. Se observaron un total de 8.720 
vídeos de abril de 2021 a marzo de 2023 para conocer el fenómeno de estu-
dio. A raíz de este primer esbozo de resultados, se descargaron los primeros 
300 vídeos de cada uno de los hashtags #latoxica y #eltoxico en marzo de 
2023, alcanzando una muestra total de 600 piezas audiovisuales. La selección 
de la muestra está basada en la cantidad de visualizaciones que han acumula-
do los vídeos (todos más de 800.000), considerando que son ampliamente 
relevantes y atractivos para el público. Al limitar la muestra a 300 vídeos de 
cada hashtag, se busca evitar la saturación de esta (Crouch y McKenzie, 
2006), facilitando un análisis más detallado y riguroso.

Posteriormente, se descartaron todas las publicaciones repetidas y sin 
correspondencia con las parejas adolescentes, optando solo por aquellas rela-
cionadas con nuestro tema de estudio (185 vídeos #latoxica y 144 vídeos 
#eltoxico). Cabe destacar que en la plataforma TikTok, la información se 
muestra de acuerdo con su popularidad y los algoritmos. Por lo tanto, las 
publicaciones de la muestra se caracterizan por ser las más populares y tener 
desde 12,9 millones hasta 27 mil visualizaciones. En definitiva, la totalidad 
de la muestra, bajo los tópicos seleccionados, fue de 329 piezas audiovisuales, 
siendo estos los más populares, de dominio público y descargables. No obs-
tante, para salvaguardar la identidad de los creadores y cumpliendo con la ley 
de protección de datos, la muestra se ha anonimizado para el desarrollo del 
estudio.

4.2.2. Fase 2: Generación preliminar de códigos
Una vez descargados todos los vídeos, utilizando la plataforma Musically-
down (<https://musicallydown.com/>), se procedió a subirlos al software de 
análisis cualitativo, Atlas.ti v22, para su análisis y codificación. Para ello, se 
tuvieron en cuenta investigaciones previas y teorías relacionadas, así como las 
funcionalidades de la plataforma. La aplicación de técnicas de codificación 
sistemática permitió examinar los vídeos de manera exhaustiva y extraer 
patrones y temas recurrentes, ayudando, al mismo tiempo, a obtener una 
comprensión más profunda del fenómeno investigado.

4.2.3 Fase 3: Búsqueda de temas (familias de códigos)
En esta fase del análisis temático, se ha llevado a cabo la organización de los 
códigos obtenidos en la fase anterior, agrupándolos en categorías relacionadas 
entre sí. A partir de esta organización, se inicia la identificación de patrones y 
temas recurrentes, que permiten la lectura de los códigos agrupados. Es 
importante mencionar que, durante este proceso, también se han identificado 
temas no tenidos en cuenta anteriormente, añadiendo estos al registro. Todo 
este proceso ha sido documentado para asegurar la transparencia y reproduci-
bilidad del análisis. 
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4.2.4. Fase 4: Revisión de códigos
A continuación, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de todos los códigos 
identificados en la fase anterior. Esta fase ha sido crucial para garantizar la 
validez del estudio, ya que permite la coherencia, la precisión y la representa-
ción de los códigos. Se han identificado y eliminado aquellos códigos irrele-
vantes para el análisis. Asimismo, se han ajustado aquellos códigos que no se 
utilizan de manera consistente o sin una definición correcta. Por último, es 
importante destacar que este proceso de revisión de códigos es iterativo para 
alcanzar la meta deseada tras la repetición constante del análisis temático.

4.2.5. Fase 5: Nombres y definiciones de los códigos definitivos
En esta fase del análisis, se atiende a un proceso de refinamiento y revisión de 
los códigos obtenidos en la fase anterior. Este proceso ha permitido la crea-
ción del libro de códigos definitivo, el cual representa una herramienta esen-
cial para la extracción de los resultados. En un primer momento, se identifi-
caron un total de 49 códigos, sometidos a una criba exhaustiva para 
seleccionar aquellos que mejor reflejaban las dimensiones clave de los datos. 
Como resultado de este proceso, se obtuvieron 6 códigos definitivos, repre-
sentando los conceptos más relevantes del presente estudio (tabla 1).

Tabla 1. Códigos definitivos del análisis temático

Código Descripción

COMP Determina el tipo de comportamiento abusivo que se identifica en el vídeo (acoso, 
control, celos, agresión, obsesión).

VIOL Identifica a qué tipo de violencia pertenece el comportamiento abusivo ejercido (física, 
psicológica, sexual, emocional, lenguaje etc.).

TON Detalla el tono con el que se tratan las actitudes abusivas (humor, ironía, parodia, 
seriedad, amor). 

SEX Establece el género de la persona que ejerce actitudes abusivas (hombre, mujer u otro). 

DIS Permite comprender y profundizar en los discursos emitidos por los adolescentes en 
TikTok bajo el hashtag #eltoxico y #latoxica. 

DISNV Posibilita comprender y profundizar en los discursos no verbales emitidos por los 
adolescentes en TikTok, empleando las características de la plataforma bajo el 
hashtag #eltoxico y #latoxica. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.6. Fase 6: Producción de resultados
En esta fase, tras llevar a cabo el análisis, se presentan los resultados con el fin 
de proporcionar una visión detallada de los logros obtenidos en este proceso.

5. Resultados y discusión de estudio

Tras el análisis, se observa una presencia amplia de vídeos relacionados con la 
VNA, llegando a ser una tendencia en crecimiento el hecho de compartir este 
tipo de contenidos. Las piezas audiovisuales subidas bajo los hashtags #eltoxi-
co y #latoxica reproducen comportamientos abusivos en relaciones de pareja, 
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idealizando las conductas violentas bajo la idea del «amor romántico» (Solde-
vila, Domínguez y Consolini, 2012). El contenido analizado incluye temas 
como la violencia física, la manipulación emocional, el control y la coerción. 
A pesar de mostrarse diferentes tipos de violencia, la más común y representa-
da es la violencia psicológica, tal y como se evidencia en investigaciones pre-
vias, haciendo referencia a comportamientos como el control, los celos y la 
obsesión (Oyarzún et al., 2021). Este tipo de actitudes son tratadas a menudo 
con discursos de humor y parodia, dificultando el reconocimiento de la vio-
lencia. Algunas situaciones, como no contestar un WhatsApp instantánea-
mente o tardar en responder una llamada, representan un comportamiento 
que refleja falta de amor hacia la otra persona y que merece ser recriminado 
(figura 1). Las actitudes de represalias son parodiadas convirtiéndose en ten-
dencias. A este tipo de vídeos también los acompañan hashtags como #broma, 
#humor, #risa y #amor. 

Figura 1. Tendencias sobre violencia psicológica

Fuente: elaboración propia.

Existen retos virales centrados en provocar celos en la pareja para conocer 
su reacción, justificándose como una broma. Ante esto, la reacción de quien 
recibe la broma tiende a ser agresiva, mientras que la persona ejecutora de los 
hechos presenta una actitud de mofa ante las reacciones violentas. A pesar de 
observar la violencia física en alguna de las piezas audiovisuales, en la mayoría 
suele ejercerse verbalmente. Tal y como ha resultado en otros estudios 
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(Barrrientos, 2021) esta actitud evidencia la falta de concienciación sobre la 
VNA. También se incidió en una tendencia a responsabilizar a la persona 
autora de la broma sobre el comportamiento abusivo, culpándola por no evi-
tar la violencia o por provocar los sentimientos de celos o ira de su pareja.

La capacidad de TikTok de convertir en viral contenido a través de la 
mímesis (Rogers, 2021) fomenta los discursos en clave de humor, debido a  
la sucesión rápida de vídeos cortos. Esto da lugar a minimizar la gravedad de 
problemas sociales, como, por ejemplo, la violencia en la pareja (Albo-Cos, 
2020). En lugar de estar enfocados a generar conciencia, muchos de los dis-
cursos sobre comportamientos tóxicos en esta red social tienden a la normali-
zación. Esto promueve la aceptación de la violencia en las relaciones de pare-
ja, lo que, de acuerdo con Matamoros-Fernández (2023), presenta 
ambivalencia en su impacto. Hablar en tono de humor sobre la violencia pro-
voca que el maltrato se esconda bajo una tendencia viral, aumentando las 
visualizaciones, aunque también pueda promover la conciencia crítica.

Frente a ello, se pueden identificar patrones específicos en los discursos 
sobre comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja. Uno de ellos es la 
aceptación alcanzada a través de la personalización de la experiencia. Cuando 
una persona narra su propia experiencia, puede hacer que otras conecten con 
su mensaje y se sientan identificadas, provocando la aceptación de esos  
comportamientos.

Sin embargo, esto puede tener un efecto negativo, ya que, en un intento 
de crear conciencia sobre la anomalía de los comportamientos tóxicos, 
muchas personas pueden narrarlo en TikTok como una realidad común, 
conectar con más personas y terminar rechazando este problema social. El 
humor puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás, 
pero también puede contribuir a trivializar conductas problemáticas. Este 
estudio refleja que el contenido de estos discursos no se enfoca en la preven-
ción y educación, sino en la colectivización de una idea equívoca: los compor-
tamientos abusivos son motivo de humor. Este fenómeno ocurre cuando se 
caricaturizan problemas sociales (Matamoros-Fernández, 2023) y de acuerdo 
con nuestro análisis, en el caso de la VNA, sigue el siguiente patrón (figura 2).

Figura 2. Ciclo de normalización de la VNA

Fuente: elaboración propia.
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A pesar de que la mayoría de los vídeos reproducen, desde la parodia, 
comportamientos psicológicos abusivos, también se detectan algunos usua-
rios, aunque en minoría, expresando su preocupación por la falta de concien-
cia y la banalización del abuso en algunos de los audiovisuales viralizados en 
la plataforma (figura 3). Las piezas de concienciación denotan que es un pro-
blema real (Anacona et al., 2022; Sánchez-Villegas et al., 2022) y que hay 
creadores de contenidos con la necesidad de emitir este tipo de mensajes para 
evitar la normalización de la violencia.

Figura 3. Ejemplos de vídeos de concienciación

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la perspectiva de género, presente en la investigación, se 
observa que, de acuerdo con Tarriño-Concejero et al. (2023), tanto chicos 
como chicas ejercen y son víctimas de estos comportamientos tóxicos.

Mientras que el análisis del discurso ayuda a comprender el contenido 
comunicativo, que se comparte en TikTok sobre la VNA, el análisis de la 
representación contribuye a entender la entidad construida sobre este proble-
ma en dicha plataforma. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el 
formato de TikTok promueve que las actividades diarias, y los problemas 
sociales, entre otros, sean representados desde el humor y la parodia (Wang, 
2020). Como consecuencia, la representación de la violencia se realiza, prin-
cipalmente, utilizando iconos románticos y divertidos, etiquetas de humor y 
audios creados para realizar estas imitaciones, como, por ejemplo, «tag del 
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tóxico» o la simulación de contacto de un amante o una llamada insistente-
mente al móvil (figura 4).

Figura 4. Ejemplo de representación de la violencia

Fuente: elaboración propia.

La representación de la violencia se realiza a través de señales superficiales 
y hedónicas, en lugar de a través de argumentos racionales. Esto es conocido 
como la ruta periférica de persuasión, que se da particularmente en TikTok 
debido a su formato (Barta et al., 2023). Por ende, la representación de la 
violencia está llena de iconos relacionados con el placer y la felicidad, y de 
audios, contribuyendo a la aceptación de la violencia.

Como se observa a lo largo de los resultados, la representación de la vio-
lencia se hace a través del humor y la parodia porque el mensaje tiene mayor 
efectividad (Barta et al., 2023) y conduce a tener un mayor número de segui-
dores. Sin embargo, el rol del humor en la representación de la VNA pro-
mueve cinco riesgos, de acuerdo con nuestro análisis: (1) refuerza estereoti-
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pos; (2) contribuye a la normalización de la violencia; (3) promueve relaciones 
tóxicas; (4) trivializa y normaliza la VNA, y (5) contribuye a la cultura de la 
aceptación y el silencio de este problema. Además, la representación caricatu-
rizada de ese problema evidencia la falta de sensibilización y empatía con las 
víctimas de violencia.

La VNA está tan arraigada y presente en la sociedad que cuesta identifi-
carla. Los celos y el control posesivo están romantizados (Alberdi, 2005). De 
esta forma, a pesar de las altas prevalencias encontradas en los estudios revisa-
dos, el problema de la violencia aparece representado en los vídeos como algo 
minimizado a nivel social, denotando la habilidad de TikTok para modificar 
la percepción de la realidad (Haenlein et al., 2020).

6. Conclusiones

Sobre la base de los resultados de esta investigación, se puede concluir que el 
estudio ofrece una visión detallada de la presencia y representación de la VNA 
en la plataforma TikTok. Esta red social se ha consolidado como la platafor-
ma por excelencia para normalizar dichas conductas, debido a la facilidad que 
ofrece para parodiar y replicar problemas sociales de este tipo. Comparado 
con investigaciones previas realizadas por otros autores (Barta et al., 2023; 
Matamoros-Fernández, 2023; Brason y March, 2021), esta investigación 
aporta varios aspectos significativos al ámbito de estudio.

En primer lugar, los resultados indican que TikTok ha experimentado un 
crecimiento en la tendencia de compartir contenido relacionado con la VNA, 
en particular bajo los hashtags #eltoxico y #latoxica. Este contenido tiende a 
normalizar comportamientos abusivos en las relaciones de pareja bajo la 
fachada del «amor romántico». Aunque se identifican diferentes tipos de vio-
lencia, la violencia psicológica es la más común (Blanco-Ruiz, 2014) y es 
representada de manera humorística y paródica, dificultando el reconoci-
miento de la gravedad de estos comportamientos.

Además, se observa la existencia de retos virales que provocan celos en la 
pareja, justificados como bromas. Estos desafíos suelen desencadenar reaccio-
nes violentas, demostrando una falta de concienciación sobre la VNA. Esta 
investigación también destaca cómo TikTok, debido a su capacidad para 
viralizar contenido a través de la mímesis, promueve discursos que tienden a 
normalizar la VNA en lugar de generar conciencia sobre el problema, lo que 
lleva a la posible aceptación de la violencia en las relaciones de pareja. 

Por otro lado, se identifican patrones específicos en los discursos sobre 
comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja, como la personalización 
de experiencias que puede llevar a la aceptación de estos comportamientos. 
Sin embargo, esto puede tener un efecto negativo al normalizar conductas 
problemáticas.

En comparación con investigaciones previas, este estudio arroja luz sobre 
la forma en que TikTok utiliza el humor y la parodia para representar la 
VNA, lo que conlleva riesgos de refuerzo de estereotipos, normalización de  
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la violencia, promoción de relaciones tóxicas y trivialización del problema. 
Además, se subraya la influencia de TikTok en la percepción de la realidad  
y la dificultad de identificar la VNA, debido a su representación minimizada 
en la plataforma. Por lo tanto, se considera necesario fomentar acciones for-
mativas sobre la tolerancia, el respeto y el género frente a la transmisión de 
contenido normalizado a través de TikTok.
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