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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito identificar los factores que explican el origen de la 

VFP que se ejerce hacia las madres, basado en la sistematización de artículos científicos 

publicados entre los años 2017 y 2023. La metodología utilizada fue la revisión sistemática, 

de tipo básica y de diseño teórico no experimental. La población estuvo conformada por 

1585 artículos de investigaciones sobre VFP, se realizó un proceso riguroso de inclusión y 

exclusión, definiendo una muestra de 18 artículos científicos indexados sobre VFP en 

español e inglés de alto impacto dentro del cuartil Scimago Q1, Q2 y Q3 publicados entre 

2017 al 2023. Se efectuó un muestreo no probabilístico intencional, para lo cual se empleó 

búsquedas booleanas (AND, OR), recopilación de información a través de la metodología 

PRISMA y calificación de calidad de los artículos para su categorización y sistematización. 

Los resultados indicaron que los factores explicativos con mayor impacto que dan origen a 

la VFP están los factores ontogénicos y los factores familiares. Así mismo, se identificó que 

la violencia parental (progenitores a hijos) fue el factor explicativo mas influyente en la VFP 

ejercida hacia las madres. Finalmente, se evidenció la prevalencia de las madres como las 

principales victimas de la VFP en familias nucleares, monoparentales y reestructuradas. 

Palabras clave: Violencia filio-parental, violencia ascendente, violencia de hijos a padres.
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Abstract 

The purpose of this research was to identify the factors that explain the origin of the VFP 

that is exercised towards mothers, based on the systematization of scientific articles 

published between the years 2017 and 2023. The methodology used was the systematic 

review, of basic type and of theoretical non-experimental design. The population consisted 

of 1585 research articles on VFP, a rigorous process of inclusion and exclusion was carried 

out, defining a sample of 18 indexed scientific articles on VFP in Spanish and English of 

high impact within the Scimago Q1, Q2 and Q3 quartile published between 2017 to 2023. An 

intentional non-probabilistic sampling was carried out, for which Boolean searches (AND, 

OR) were used, information gathering through the PRISMA methodology and quality 

qualification of the articles for their categorization and systematization. The results indicated 

that the explanatory factors with the greatest impact that give rise to VFP are ontogenic 

factors and family factors. Likewise, it was identified that parental violence (parents to 

children) was the most influential explanatory factor in the VFP exercised towards mothers. 

Finally, the prevalence of mothers as the main victims of VFP in nuclear, single-parent and 

restructured families was evidenced. 

Keywords: Child-to-parent violence, ascending violence, violence from children to parents. 
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I. INTRODUCCIÓN

Hace una década a nivel internacional se viene desarrollando mayores

investigaciones sobre un fenómeno emergente denominado VFP (Violencia Filio-Parental), 

el cual está relacionado a los cambios de roles dentro de las familias, las formas de resolver 

conflictos, desarrollo del apego y consecuencias de las experiencias insanas vivenciadas 

por hijos y progenitores en su dinámica diaria. En ese sentido, se va dando mayor 

visibilidad e importancia a las situaciones de violencia ascendente, incluyendo en la 

población a los cuidadores que suplieron el rol del progenitor. No obstante, a nivel nacional 

aún sigue siendo un fenómeno poco estudiado debido a que representa vergüenza y 

culpabilidad por parte de los progenitores, razón principal por la que no se suele denunciar 

a tiempo, además que la tipificación que se le asigna es la de violencia intrafamiliar o 

agresión al adulto mayor.  

Las problemáticas existentes en una sociedad están relacionadas mediante una 

concatenación de hechos, los efectos de cada problemática son a su vez un factor causal 

que da origen a nuevas dinámicas nocivas. En ese sentido, la violencia es un fenómeno con 

alto nivel de complejidad, donde se desarrolla un vínculo caracterizado por el abuso de 

poder, ataques intencionados y recurrentes, que trasgrede la integridad y seguridad de 

quienes la sufren. Al respecto, Pablo y Portilla (2021), plantean dos concepciones generales 

sobre la violencia; la concepción restringida de la violencia, que hace énfasis en los daños 

físicos causadas en las víctimas, así como la gravedad y las consecuencias, además 

considera criterios como organización previa, los escenarios, los motivos y los actores de la 

violencia. Por otro lado, la concepción ampliada de la violencia, abarca aspectos 

relacionados a la expresión de agravios de forma sistemática e intencionada en contra de 

personas y colectivos, estableciendo vínculos de desigualdad, denigración, exclusión y 

abuso de poder. 

La conceptualización de la violencia es multidimensional y amplia, existen diversas 

teorías y modelos que la explican como un fenómeno que se origina por las experiencias 

que vive cada persona dentro de la estructura social, cultural y familiar en la que se 

desarrolla. Sin embargo, la violencia no solo surge a través de la coacción, vulneración, 

ataques físicos e intimidación intencionada. Para Nateras (2021), los actos de violencia 

surgen también como consecuencia de los fracasos al intentar resolver un conflicto; en ese 

sentido, los conflictos no son generadores de violencia per se, ya que existe la posibilidad 

de resolver la problemática sin incurrir en actos violentos, pero cuando el conflicto se 
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desarrolla en un ambiente donde los involucrados no cuentan con los recursos de 

afrontamiento y entendimiento para resolver la problemática es ahí donde emana las 

manifestaciones violentas. 

Es preciso mencionar que la violencia ha ido escalando altos porcentajes de 

incidencia, la ONU indicó que el 37% de las mujeres entre 17 y 49 años procedentes de los 

países menos desarrollados han sido víctimas de violencia, se calcula que las agresiones 

físicas y agresiones sexuales se dieron de una a más veces a lo largo de sus vidas; 

además, se estima que en el 2020 a nivel mundial, un aproximado de 47000 mujeres 

murieron en mano de sus familiares y/o parejas (ONU Mujeres, 2022). Otro punto es que, 

mediante 52 estudios realizado por la OMS, se evidenció el inminente crecimiento de la 

violencia dirigida a la población adulta mayor, precisando que el 16% de los ancianes 

mayores de 60 años han experimentado ataques de índole psicoemocional, seguido de los 

ataques a nivel económico con un 6,8%, mientras que los casos de ataques físicos se 

estimaron en un 2,6% (OMS, 2017). 

En ese sentido, la violencia dirigida de hijos a sus progenitores está teniendo mayor 

visibilidad, Correa et al. (2021), conceptualiza la VFP como una extensión de la violencia 

que se origina dentro de la familia, donde los hijos se convierten en los perpetradores de 

diversas manifestaciones de violencia dirigida a sus progenitores y cuidadores, esta 

expresión de violencia es intencionada y recurrente, comprendiendo agravios psicológicos, 

físicos y de índole económico. 

Para Almagro et al. (2019), los casos de VFP están adquiriendo visibilidad y 

crecimiento como un fenómeno violento dentro del sistema familiar, esto debido a los 

procesos de transformación social que se vienen dando a nivel mundial, donde los hijos van 

adquiriendo mayor poder dentro del entorno familiar, lo cual es consecuencia de los estilos 

de crianza ineficaces y escasa capacidad de liderazgo de los progenitores. 

A propósito del crecimiento de la VFP, Calvete y Orue (2016) determinaron a través 

de una evaluación a 1274 mujeres y varones entre los 14 y 18 años, que las adolescentes 

de sexo femenino tienden a ejercer más VFP que los varones y que la víctima más 

frecuente es la madre. Por otro lado, para Padilla y Moreno (2019) en su estudio 

determinaron que las madres de familia fueron las victimas más frecuentes y que existe una 

mayor prevalencia en los adolescentes varones de 16 y 17 años como perpetradores de 

VFP.  
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Si bien los estilos deficientes de crianza son un precedente para que se generen 

agresiones de hijos a padres, existen más factores asociados que determinan su 

causalidad, Ibabe, Jaureguizar y Bentler (2013) consideran tanto el entorno familiar como el 

entorno escolar como grupos de influencia o grupos protectores para generar o prevenir la 

VFP respectivamente. 

La VFP al igual que otros fenómenos violentos, es generadora de consecuencias 

nefastas para las víctimas, Arias y Hidalgo (2020) consideran que la monoparentalidad, la 

exposición a hechos violentos dentro de la familia, la ausencia de parámetros disciplinarios 

y los trastornos mentales son los factores que influyen en la agresión de hijos a sus 

progenitores; en ese sentido, manifiestan que las consecuencias de la VFP generan en las 

victimas un evidente deterioro personal, llevándolas al alejamiento de participar en sus 

distintas áreas vitales de desarrollo. Para Martí et al. (2020) los adolescentes con historial 

de violencia filio-parental, reconocieron también manifestar conductas violentas 

sistemáticas con sus pares y sus parejas sentimentales, las adolescentes mostraron mayor 

prevalencia en ejercer violencia psicológica, mientras que los adolescentes evidenciaron 

mayor prevalencia en ejercer violencia física a sus parejas. 

Es debido a toda la información obtenida, que se determinó realizar la investigación 

utilizando la modalidad de revisión sistemática, ya que permitió recopilar documentos 

empíricos sobre los factores que explican la aparición de la VFP, para brindar una 

descripción concisa sobre la actualidad del tema a investigar. Por lo tanto, se elaboró la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores explicativos de la violencia filio-parental que 

se ejerce hacia las madres según la literatura científica entre los años del 2017 al 2023? 

La investigación de revisión sistemática tiene justificación teórica, ya que respalda 

las teorías y estudios empíricos realizados, de manera que sirve para dar visibilidad puntual 

y precisa sobre los factores que dan origen al fenómeno de VFP. Es importante por su valor 

práctico, porque permite mostrar sistemáticamente las evidencias de los estudios mas 

recientes que contribuyen en el surgimiento de la VFP. Tiene justificación social, porque 

permite que investigadores, docentes y estudiantes expandan la información a través de 

nuevas investigaciones, así mismo, facilita la creación de programas de intervención para 

generar sensibilización sobre el tema, llamando a la reflexión y fomentando una cultura de 

prevención en la población. 
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La finalidad de una revisión sistemática es generar una investigación a modo de 

resumen, recopilando y analizando diversos artículos científicos, de manera que reduce el 

sesgo al entregar evidencia de alta calidad respondiendo a la pregunta científica sobre un 

tema en específico (Moreno et al., 2018). Para Sánchez (2010), las revisiones sistemáticas 

han adquirido gran importancia para contribuir al conocimiento científico colectivo, sirviendo 

como antecedentes para futuras investigaciones, también permite poner en evidencia 

información actualizada que será útil en la práctica de diversos ámbitos profesionales de la 

salud y el bienestar. Por lo tanto, como objetivo general se estableció identificar los factores 

explicativos de la violencia filio-parental que se ejerce hacia las madres, basado en artículos 

científicos arbitrados publicados entre el 2017 al 2023. Como objetivos específicos se 

planteó, sistematizar los resultados más relevantes sobre violencia filio-parental de los 

artículos científicos arbitrados, clasificar los factores explicativos que dan origen a la VFP, 

identificar el factor explicativo más influyente de la VFP que se ejerce hacia las madres, y 

describir los principales antecedentes de la unidad de análisis de los artículos científicos 

sistematizados. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La VFP es una subcategoría que se desprende de la violencia generada en el 

núcleo familiar, esta a su vez se manifiesta mediante acciones violentas reiterativas dirigida 

a las/los progenitores y/o cuidadores, a través de daños psicológicos, físicos, perjuicio 

económico y negligencia. Al respecto, se estima que este fenómeno no incluye los 

episodios agresivos influenciado por consumo de alucinógenos, sintomatología 

psicopatológicas y homicidios sin antecedentes previos de violencia sistematizada (Pereira 

et al., 2017). 

La VFP es una problemática que esta creciendo dentro del campo de la psicología y 

la investigación, por lo tanto, es fundamental conocer las teorías e investigaciones que se 

han realizado en los últimos años, con la finalidad de promover la compresión de los 

factores que explican su origen. 

A nivel nacional, Candela et al. (2019) desarrollaron su investigación descriptiva – 

comparativa y correlacional, cuya muestra constó de 354 adolescentes de Cañete, 

mediante la cual encontraron que el nivel medio de VFP hacia la figura paterna es del 

68.4%, mientras que a los niveles altos de VFP se le atribuyó un 12.4%, los niveles altos de 

VFP psicológica es de 17.2% y un 2.8% por niveles altos de VFP física. Por otro lado, la 

VFP de nivel medio dirigido hacia las madres constó del 64.7%, de nivel alto 34.2%, la VFP 

psicológica predominó el nivel medio con 74%, el nivel medio de VFP física fue del 48.3%. 

En ese sentido, las razones principales por la cual estos adolescentes recurrían a las 

acciones violentas contra sus progenitores, estuvo relacionado a la utilización de los 

instrumentos tecnológicos (ordenadores y móviles), seguido de los permisos denegados 

para salir con sus pares, enfados por reproches de la hora de regreso a casa y la negativa 

frente a la exigencia de dinero. 

A nivel internacional, si bien a lo largo de la historia, los actos violentos y de 

agresión han sido estudiados bajo un sesgo de género, la investigación de revisión de 

Correa et al. (2021) está enfocado en concientizar a los profesionales e investigadores para 

abordar la problemática dejando de lado el sexismo existente, donde se maximiza que los 

agresores suelen ser varones, de manera que se deje de postular que los hombres por 

naturaleza tienen mayor poder, y por el otro lado, dejar de expresar que las víctimas 

muchas veces son mujeres, de manera que se le quite el sesgo de debilidad. En ese 

sentido, describe que, si bien los hombres son los que en mayor porcentaje perpetran los 
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actos de violencia, no se puede omitir a las víctimas hombres en el seno familiar, además 

de generar pluralidad en las formas de ser femeninas y formas masculinas. Deja abierta la 

interpretación de que, si bien la VFP puede tipificarse como violencia basada en género, es 

necesario profundizar y generar mayor difusión del tema para darle un contexto más 

específico, de modo que pueda ser abordada a través de la intervención de los casos 

detectados.  

A través de los diversos estudios científicos se puede apreciar la importancia que 

cobra los factores del funcionamiento familiar y la competencia de los progenitores al poner 

en práctica un estilo de crianza. En ese sentido, Arias (2021) logra analizar e identificar las 

siguientes características de los progenitores; ineficiencia parental, insatisfacción con su rol 

de cuidador, escasa comunicación y expresiones de afecto, poca supervisión, tendencia a 

la sumisión; en referencia al funcionamiento familiar, describe como aspectos resaltantes el 

conflicto entre los progenitores o cuidadores, la separación o ruptura familiar, aceptación de 

la violencia (progenitor-hijo, hermanos mayores-hermanos menores, entre progenitores) y el 

estrés familiar. 

Arias y Hidalgo (2020) mediante su estudio de revisión identificaron la prevalencia 

con la que se presentan los tipos de violencia dentro de la dinámica de la VFP, en ese 

sentido, el 30% brindaron información exacta de ataques físicos y psicológicos, el 19% 

directamente de agresiones físicas y verbales, el 9% de conductas específicas como 

amenazas y lesiones, mientras que el 7% presentaron violencia de tipo psicológica, 

emocional y física, mientras que el 5% aportaron datos solo de VFP física. Además, 

detectaron que las teorías más utilizadas para dar fundamentación y explicación a la VFP 

se encuentran, el aprendizaje social, implícita, del apego, de la adversidad infantil, de las 

relaciones de poder y la teoría de la socialización grupal. 

Por otro lado, Almagro et al. (2019) a través de una revisión bibliográfica, analizaron 

los ejes más importantes relacionados a la violencia filio-parental; describiendo este 

fenómeno como un signo de complejo de inferioridad, donde los jóvenes buscan satisfacer 

sus deseos y expresar sus emociones a través de la manifestación recurrente de 

agresiones. Así mismo, encontraron que la drogodependencia mantiene la dinámica de 

violencia ya sea que el consumidor sea el perpetrado o la víctima, se entiende que a través 

del consumo de esas sustancias se busca sopesar las consecuencias del conflicto, la 

ansiedad, la autoestima desproporcionada, la culpabilidad o la vergüenza como cuidador en 

caso de los progenitores. Además, identificaron que la mayoría de los jóvenes 
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perpetradores de VFP no perciben sus conductas como problemáticas, sino que tienden a 

justificar sus actos como formas de lograr sus objetivos. 

En ese sentido, Pereira et al. (2017) a través de su revisión sobre la VFP con 

perspectiva de género, definieron una serie de categorías imprescindibles para abordar la 

temática. En ese sentido, determinaron que es de importancia considerar la frecuencia 

reiterada en la que el perpetrador emite conductas agresivas; la tipología de violencia, 

dejando de lado otras conductas de menor impacto; las características de las víctimas de 

VFP, considerando también a cuidadores, madres, padres y a los progenitores que poseen 

el mismo sexo; omitir expresiones sexista e incluir un lenguaje inclusivo para referirse a los 

involucrado en la dinámica de VFP. Así mismo, establecieron categorías de exclusión para 

abordar la VFP; consideran que la edad no es determinante en la VFP porque las 

expresiones de violencia son inherentes a la etapa de la vida que es transitoria; también se 

excluye la intencionalidad porque no siempre está presente, sobre todo en momentos 

donde la ira se intensifica; la convivencia, porque se ha identificado que el perpetrador aun 

estando viviendo en otro espacio se mantiene la dinámica de violencia. 

La violencia desde un enfoque filosófico, Arentd (1970), plantea que la violencia 

puede surgir como respuesta a situaciones adversas en las que un deseo a corto plazo no 

es satisfecho. Según Engels (1877), la expresión de la violencia va más allá de la voluntad 

propia, ya que es un medio por la cual se obtiene aquello que se persigue. Sin embargo, 

Bondurant (1988), considera que la violencia brota como una respuesta ante la supresión 

de los deseos básicos del individuo. 

El comportamiento violento dentro del sistema familiar ha sido estudiado durante 

mucho tiempo, sin embargo, los primeros en abordar el fenómeno de VFP, fueron Harbin y 

Madden (1979), hallaban diferencia con otros tipos de violencia, ya que perfilaban al 

perpetrador como el hijo o hija que utiliza las amenazas y conductas violentas de forma 

intencional para generar temor en sus cuidadores y adquirir poder sobre ellos, el término 

que se utilizaba era “síndrome de padres maltratados”. En ese sentido, Cottrell en el 2001, 

lo definió como un comportamiento abusivo intencionado para obtener control y poder sobre 

sus progenitores, mediante agresiones físicas, hostigamiento psicológico y manipulación 

económica (Gallagher, 2008). Para Ibabe et al. (2007) es necesario que la conducta 

violenta sea repetitiva y sistemática. 
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El enfoque epistemológico permite hacer visible las cifras sobre la VFP en el Perú, a 

través del informe del Observatorio  Nacional de Violencia (2019), los adultos mayores 

fueron víctimas de VFP en 5569 casos, de los cuales un 65% fue perpetrado por hijos y el 

35% fue ejercido por las hijas, en tanto que los ataques de índole emocional/psicológica fue 

la mas frecuente (66% y 64%), seguido de los ataques físicos (19% y 18%), y vulneración 

económica (10% y 12%). Así mismo, en el segundo boletín del MIMP (2018), se detectó 

1223 casos de agresión contra adultos mayores, en los que los hijos son detectados como 

los principales perpetradores, en ese sentido, se reportó que 838 de las denuncias fueron 

por violencia psicológica, 341 fueron por violencia física y 24 por violencia económica. 

Lo que hoy en día se conoce como VFP antes se consideraba como una 

subcategoría de la violencia generada dentro del núcleo familiar, no obstante, los actos de 

violencia ascendente tienen muchos años de surgimiento, los padres que eran atacados por 

sus hijos por medio de agresiones físicas y psicológicas, se les clasificaba como el 

síndrome de los progenitores maltratados, en ese sentido, los hijos dirigían su frustración 

directamente hacia sus padres mediante la agresión física, esta era recurrente y sistemática 

(Laurent y Derry, 1999). En ese sentido, Cottrell (2001) manifestó que los hijos 

perpetradores de agresiones físicas, psicológicas y financieras, lo hacían con la finalidad de 

tener poder sobre los padres, estableciéndose una relación basada en el amedrentamiento 

y manipulación en base a las amenazas recurrentes para tener cierto dominio sobre los 

progenitores.  

La VFP se puede explicar mediante distintos modelos teóricos, Cottrell y Monk 

(2004) mediante su modelo ecológico, manifiestan que la persona se desarrolla 

interactuando con diversos sistemas con los que intercambiara experiencias, si este percibe 

violencia en su entorno, es víctima de la misma, es influenciado por los modelos 

conductuales de sus pares y las bases culturales de la sociedad en la que se desarrolla, da 

como resultado un aprendizaje social en la cual la persona se relaciona en su ambiente 

bajo un concepto de violencia, agresión y abuso de poder para lograr sus objetivos o  

resolver los conflicto en los que se encuentre. Del mismo modo, Bandura y Ribes (1975)  

postularon que las personas actúan agresivamente por una predisposición inicial, pero que 

se refuerza socialmente mediante la exposición y el modelamiento, de esta forma, la 

persona es agresiva con un sentido de venganza, manifestándose mediante 

amedrentamiento, destrucción de propiedad ajena, y violencia explícita directa con la 

finalidad de generar daño, ello según el aprendizaje social. 
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La teoría que mejor se ajusta a los factores explicativos de la VFP, es el modelo 

ecológico, mediante la cual establecieron una serie de niveles en las que el individuo se 

desarrolla influenciado por los valores, creencias y experiencias. A nivel de macrosistema, 

se establecen los géneros, roles, creencias y valores culturales. A nivel de exosistema, son 

los esquemas sociales bajo los cuales se afecta el nivel individual como la presión de 

grupos de pares, apoyo comunitario, factores de riesgo social, realidad económica. A nivel 

microsistema, en esencia hace referencia a al impacto que generan las dinámicas 

familiares, problemas relacionales, violencia, maltrato, conflictos no resueltos, abuso de 

poder, normas de convivencia. Finalmente, a nivel ontogenético, se considera el sistema de 

creencias, lo valores, las fortalezas, las limitaciones, tipo de relaciones con los progenitores, 

enfermedades mentales, consumo de sustancias adictivas, recuerdo de experiencias. 

Se determino al modelo ecológico como la base teórica más idónea para el 

propósito de la investigación, debido a que proporciona un marco amplio en la cual se ubica 

al sujeto agresor en un multisistema de influencias que proporciona información específica 

de cuáles son los factores que explican el origen de la VFP desde un modo heterogéneo, ya 

que las madres tienden a ser las principales víctimas de este fenómeno, suelen quedar a 

cargo de las familias debido a separación, divorcio o ausencia del progenitor, lo cual las 

vuelve más vulnerables ante la VFP (Gallagher, 2004). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El desarrollo de la revisión sistemática está bajo los lineamientos de una 

investigación de tipo básica (CONCYTEC, 2022), ya que se centró en producir nuevos 

saberes a través de la recolección, análisis, comparación y comprensión de la información 

de alto impacto en un rango de tiempo determinado. Así mismo, debido a que toda la 

información recopilada y analizada solo tuvo la finalidad de proveer datos científicos, 

específicos y ordenados sin intención de ser aplicado en ninguna población, de manera que 

se estableció como fuente de conocimiento científico, ya que su forma de análisis, 

construcción y elaboración así lo dispone (Ñaupas et al., 2018). 

El diseño fue teórica, porque después de efectuar una búsqueda rigurosa, se realizó 

la recopilación de artículos científicos que fueron filtrados en base a un proceso 

sistematizado (Barahona, 2013), la metodología empleada fue revisión sistemática, 

mediante la cual se analizó las diversas investigaciones primarias sobre un tema y sus 

factores asociados; no experimental, porque hubo ausencia de manipulación de la 

información sistematizada (Ato et al., 2013). 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

 

Las categoría fue factores explicativos de la VFP que se ejerce hacia las madres, 

como el fenómeno violento a ser sistematizado. 

Por lo tanto, se estableció las subcategorías en base al modelo del círculo de la 

influencia elaborada por Cottrell y Monk, quienes se respaldan en el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner. En tal sentido, las subcategorías se dividieron a nivel individual  

(ontogénico), familiar (microsistema), comunitario (exosistema) y social (macrosistema) 

puntualizadas en la matriz de categorización. (ver anexo pág. 40) 

 

3.3. Escenario de estudio 

La elaboración del estudio se efectuó mediante la metodología de revisión 

sistemática, por ello es que los artículos científicos procedentes de distintos países, fueron 

recopilados de distintas bases de datos siguiendo un protocolo de inclusión enfocado en 

factores explicativos de la VFP hacia las madres entre los años 2017 – 2023. 
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3.4. Participantes 

Los parámetros para considerar a los participantes de un estudio no solo están 

sujeto a la concepción de un conjunto de personas, ya que, según Arias et al. (2016), 

también se puede considerar como participantes de una investigación a aquellas piezas de 

información científica que respeten los criterios establecidos para la ejecución de una  

investigación. En tal sentido, la población estuvo representada por los artículos que abarcan 

las variables de investigación, por consiguiente, la muestra estuvo representada por la 

totalidad de artículos sistematizados siguiendo los criterios de filtración y depuración 

(Hernández et al., 2014). 

El muestreo es no probabilístico de método intencional, definiendo la inclusión y 

exclusión de estudios en base a sus objetivos propuestos, siendo esta una decisión a fin del 

propio investigador (Otzen y Manterola, 2017). 

Los estudios científicos analizados fueron recopilados a través de EBSCO, Scopus, 

ProQuest y Gale, posteriormente se depuró en base a las características a fines del modelo 

de investigación y a sus objetivos, de manera que se seleccionó una muestra de 18 

artículos científicos más representativas. 

 

Criterios de inclusión 

- Artículos publicados en un periodo entre 2017 al 2023 

- Artículos sobre la variable VFP 

- Estudios dentro del cuartil SCImago 

- Estudios en idioma español e inglés 

- Investigaciones de tipo correlacional y descriptivo 

Criterios de exclusión 

- Artículos fuera del rango de año 

- Tesis, libros y compilaciones bibliográficas 

- Artículos sin acceso abierto 

- Artículos con idioma distinto al español e inglés 

- Investigaciones de tipo psicométricas y sistemáticas 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A propósito de los objetivos, se recurrió al análisis documental, con la finalidad de 

sistematizar los diversos estudios primarios de un tema en específico de todas las bases de 

datos revisadas previamente, con la finalidad de que pueda ser recuperada ordenadamente 

y eficientemente a posteriori (Dulzaides y Molina, 2004). 

Además, la estrategia para evaluar la fiabilidad, precisión y transparencia de los 

estudios se realizó mediante la metodología Prisma, a través de esta se excluyeron e 

incluyeron artículos científicos, dando como resultado un conjunto de publicaciones 

completas, representativas, actualizadas y que contribuyeron sustancialmente a los 

objetivos de la revisión sistemática que se realizó (Liberati et al., 2009). 

 

3.6. Procedimientos 

Utilizando las estrategias anteriormente mencionadas se trazó una serie de fases 

mediante las cuales se logró recopilar los artículos científicos necesarios para la 

investigación. 

Fase 1: Se buscó en bases de datos a través de las ecuaciones con operadores 

booleanos y posteriormente se recolectaron los artículos científicos relacionadas a las 

variables de investigación. 

Fase 2: Se examinó y recopilo los artículos a fines con los objetivos a través de los 

criterios de inclusión. 

Fase 3: Se depuraron los artículos científicos que no reunían las especificaciones 

de calidad y objetividad según los criterios de exclusión. 

Fase 4: Se procedió a descomponer, esquematizar y analizar la información de los 

artículos científicos recolectados. 

Para la recopilación se utilizó la técnica de búsqueda con operadores booleanos, 

con la finalidad de reducir la cantidad de estudios seleccionados y al mismo tiempo 

recuperar las investigaciones más relevantes y de calidad, para la cual se empleó los 

términos booleanos “OR” y “AND”. 

Para seleccionar los artículos científicos se ejecutó búsquedas avanzadas en bases 

de datos, utilizando diversos términos y palabras claves para buscar la información: 

“violencia filio-parental”, “violencia ascendente”, “violencia hijos a padres”, “violencia 

intrafamiliar”. Para hallar información más específica se utilizaron otros términos: “factores”, 
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“factores asociados”, “factores explicativos”, “variables”, “variables asociadas”, “variables 

explicativas”, “causas”.  

Los siguientes términos booleanos fueron utilizados para generar ecuaciones de 

búsqueda en español: “violencia filio-parental” OR “violencia intrafamiliar” OR “violencia 

ascendente” OR “violencia hijos a padres” AND “factores” AND “variables” AND “factores 

asociados” AND “factores explicativos” AND “causas” AND “variables asociadas”, AND 

“variables explicativas”. Mientras que las ecuaciones que se utilizaron para la búsqueda en 

ingles fueron: “Child to parent violence” OR “domestic violence” OR “rising violence” OR 

“violence children to parents” AND “factors” AND “variables” AND “associated factors” AND 

“explanatory factors” AND “cause” AND “associated variables” AND “explanatory variables”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Rigor científico 

Para garantizar que la investigación fue desarrollada siguiendo los lineamientos 

metodológicos y respetándose los criterios establecidos de un rigor científico, se deja en 

manifiesto que se realizó un exhaustivo mecanismo de búsqueda avanzada en revistas 

científicas indexadas, así como la recopilación, filtración e interpretación de datos 

relacionados a los intereses del estudio previo a su publicación, como se aprecia a través 

de la resolución n°0126 de la Universidad César Vallejo (UCV, 2017). Por consiguiente, se 

utilizó criterios de la metodología PRISMA para integrar los artículos científicos a la revisión 

sistemática, a fin de certificar la veracidad y autenticidad de los resultados (Page et al., 

2021). 

Así mismo, se cumplió con los lineamientos de rigor científico para garantizar la 

confiabilidad de los datos vertidos en la investigación, para lo cual se respetó el criterio de 

dependencia, mediante la cual queda en evidencia la sistematización de toda la información 

encontrada sin involucrar opiniones o sesgos del investigador; el criterio de credibilidad, por 

Figura 1 

Operadores booleanos 



 

14 
 

la cual se demostró la veracidad del proceso de búsqueda, depuración y recolección de las 

evidencias empíricas; el criterio de transferencia, de manera que los resultados sirvieron 

para precisar aquellos factores que explican la VFP dirigido hacia las madres, 

proporcionando un panorama actualizado de los efectos del fenómeno estudiado para que 

sea referencia en nuevas investigaciones o aplicaciones a otros contextos; finalmente el 

criterio de conformabilidad, a través de la cual quedo explícita las ecuaciones, términos y 

bases de datos que serán utilizadas para la búsqueda de los artículos integrados en la 

investigación, de esta forma se podrá realizar el rastreo de estos y otras investigaciones en 

relación a la temática (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

3.8. Método de análisis de datos 

Los artículos sistematizados pasaron por un procedimiento de filtraje con el método 

PRISMA para depurar y clasificar las investigaciones relacionadas a los objetivos, 

posteriormente se examinaron en términos de confiabilidad y calidad a través de una tabla 

clasificatoria de artículos. 

 

Tabla 1 

Criterios para la calificación de la calidad de los artículos 

Criterios 

Evaluación 

Diseñada para el cumplimiento de los objetivos planteados Sí Parcial No 

Método claramente definido Sí Parcial No 

La recolección de información es oportuna Sí Parcial No 

Análisis riguroso de la información y científicamente acertado Sí Parcial No 

Resultados claros, posibles y justificables Sí Parcial No 

Cumplen con los objetivos de la investigación Sí Parcial No 

La discusión y las conclusiones tienen sustento teórico y empírico Sí Parcial No 

Coherencia entre los datos, resultados y conclusiones Sí Parcial No 

Nota: Adaptado de Cruz-Benito (2016).  
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Tabla 2 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos dentro del periodo 2017-2023 Artículos publicados antes del 2017 

Artículos sobre la variable VFP Tesis, libros y compilaciones bibliográficas 

Estudios dentro del cuartil SCImago Artículos sin acceso abierto 

Estudios en idioma español e inglés Artículos con idioma distinto al español e inglés 

Investigaciones tipo correlacional y descriptivo Investigaciones psicométricas y sistemáticas 

Investigaciones completas Investigaciones incompletas 

 

 

3.9. Aspectos éticos 

Es necesario documentar que la investigación se elaboró en un marco de respeto a 

las normas éticas, siguiendo los principios de honestidad intelectual, objetividad, integridad, 

imparcialidad, veracidad, justicia, responsabilidad y transparencia de la gestión que se 

realice con la información recopilada, así como la difusión de los resultados (Concytec, 

2020). 

Al ser una revisión sistemática se entiende que los participantes de la investigación 

fueron diversos trabajos científicos publicados en bases de datos indexadas, por lo cual es 

fundamental precisar que se respetó los derechos de propiedad intelectual, evitando 

cualquier tipo de plagio (UCV, 2017). En ese sentido, cada información mencionada en la 

investigación fue citada correctamente y colocada en la sección de la bibliografía según los 

parámetros APA en su última edición, incluyendo a los autores, año y tipo de publicación, 

así como formas para encontrar el documento (American Psychological Association [APA], 

2017). 
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IV. RESULTADOS 

Figura 2 

Diagrama de flujo de los procesos (Urrútia y Bonfill, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad principal de la revisión fue identificar los factores explicativos de la VFP 

que se ejerce hacia las madres, a través de la sistematización de artículos científicos entre 

los años 2017 al 2023. En ese sentido, para obtener los resultados se llegó a obtener una 

población de 1585 artículos científicos procedentes de: EBSCO, Scopus, ProQuest y Gale; 

posteriormente, se utilizó los criterios de filtración y depuración, a través de las cuales se 

eliminaron los artículos duplicados, textos incompletos, sin acceso abierto, sin arbitraje y 

Total de artículos procedentes 

de: EBSCO, Scopus, ProQuest 

y Gale 

n: (1585)   

Cantidad de artículos 

completos 

n: (981) 

Cantidad de artículos excluidos 

por arbitraje, acceso y año de 

publicación 

n: (822) 

Artículos completos evaluados 

n: (159) 

Artículos excluidos por el 

idioma, muestra y diseño 

n: (149)  

Total de artículos incluidos en 

la revisión 

n: (18) 

Cantidad de artículos excluidos 

por estar incompletos 

n: (579) 

Cantidad de artículos después 

de eliminar duplicados 

n: (1560) 
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publicaciones anteriores al 2017, quedando 159 artículos. Posteriormente, se procedió a 

descartar los artículos según el idioma utilizado (diferente al inglés y español), el tipo de 

diseño (psicométrico y revisión sistemática), tipo de muestra y no estar clasificado en el 

ranking SCImago, determinando de esa forma la muestra compuesta por 18 artículos: 

EBSCO (15), Scopus (2) y ProQuest (1). 

 

Tabla 3 

Sistematización de los resultados más relevantes sobre VFP 

Nro Resultados más relevantes Autor y año 

 
 
 
 
1 

Se evidenció que la mayor incidencia de VFP se daba en las 
familias con ingresos de nivel promedio (32,5%) y alto (25%), 
frente a  las familias de ingresos básicos (20%). En cuanto a los 
factores conductuales de los progenitores, se identificó falta de 
habilidades resolutivas de conflictos, dependencia afectiva-
económica, pobre control de impulsos, violencia de género, 
diagnósticos clínicos con tratamiento. Los resultados indicaron 
disminución de VFP, de la agresividad familiar y la 
sintomatología depresiva de los progenitores. 
 

 
 
 
 

(Arnoso et al., 
2021) 

 
 

 
2 

Los resultados determinaron un mayor porcentaje de 
adolescentes perpetrando más conductas violentas contra las 
madres que hacia los padres. Así mismo, hallaron que las 
conductas agresivas aumentan hasta los 15 años y luego 
comienza a disminuir; pero la exposición a la violencia familiar y 
el abuso de sustancias agravó el nivel de agresividad hacia 
ambos progenitores. 
 

 
 

 
(Calvete et al., 

2020) 

 
 

 
3 

No se encontró diferencias según género del perpetrador, a 
diferencias de los ataques psicológicos contra la madre, 
además, la prevalencia de agresión físicas es mayor en los 
varones que en las mujeres. Por otro lado, la prevalencia de 
violencia informado por los progenitores fue menor que las 
respuestas emitidas por sus hijos, evidenciando subestimación 
de la violencia experimentada. 
 

 
 

 
(Calvete et al., 

2017) 

 
 
4 

Se identificó que los varones perpetradores de VFP mostraron 
más deficiencias socio-cognitivas, pobre calidez parental, 
rechazo parental y mayor victimización directa en el hogar y la 
comunidad. En ese sentido, algunas variables se relacionaron 
con razones reactivas de VFP y razones instrumentales de VFP. 
 

 
 

(Cano et al., 
2023) 

 
 
5 

Se encontró que más de la mitad de los perpetradores 
aceptaron haber realizado al menos una conducta violenta hacia 
sus progenitores. Además, determinaron significativamente que 

 
 

(Cano et al., 
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la VFP fue vinculado a la violencia parental, la violencia entre 
padres, la salud psicológica, estresores psicosociales, 
académico/laboral. 
 

2021) 

 
 

 
6 

Se encontró diferencias significativas entre los perpetradores de 
ambos tipos de familias (familias con VFP normalizas y familias 
con VFP en riesgo) en los factores de separación familiar y 
exposición a la violencia. Además, se identificó que la madre es 
mayoritariamente la víctima, mientras que en las familias 
nucleares y reestructuradas los agravios se ejercen contra 
ambos progenitores. 
 

 
 

 
(Carrasco et al., 

2018) 

 
 

 
7 

Se identificó que la mayoría de los perpetradores manifestaron 
haber agraviado a través de  insultos y las agresiones físicas 
surgieron junto con al menos otras dos conductas violentas. Por 
otro lado, se demostró que las variables predijeron la VFP pero  
con variantes por cada conducta especifica. 
 

 
 
(Cortina y Martín, 

2020) 

 
 
 
8 

Se demostró que el grupo de perpetradores de VFP tenía un 
perfil de riesgo más alto que el grupo de perpetradores de otros 
tipos de delitos. Así mismo, se predijo que los factores de riesgo 
en este grupo de jóvenes sucedió por las circunstancias 
familiares, estilos de crianza, la personalidad y el abuso de 
sustancias. 
 

 
 

(Cuervo y 
Palanques, 2022) 

 
 
9 

Demostraron que el castigo físico predijo la VFP psicológica. Así 
mismo, la VFP psicológica tuvo relación significativa con el 
incremento de la VFP física. Finalmente, se estima que el 
castigo físico esta asociado a la VFP independientemente del 
contexto de su aparición y las características de los menores. 
  

 
 
(Del Hoyo et al., 

2018) 

 
 
 

 
10 

Los resultados indicaron que a nivel transversal, todas las 
dimensiones del rasgo psicopático se relacionaron con aspectos 
psicológicos y VFP física, aunque los tamaños del efecto fueron 
muy pequeños. Por otro lado, a nivel longitudinal, los rasgos de 
impulsividad predijeron un aumento de la VFP psicológica. Por 
otro lado, se demostró que la asociación longitudinal entre 
impulsividad-irresponsabilidad  y la VFP física fue mayor para 
los adolescentes con insensibilidad emocional alta y conducta 
manipulativa baja. 
 

 
 
 

 
(Del Hoyo et al., 

2022) 

 
 

 
11 

En los resultados se demostró que en la subcategoría 
exosistema, los pares conflictivos influenciaron indirectamente 
en la VFP.  Los mayores predictores directos fueron la ineficacia 
disciplinaria parental, la impulsividad y el abuso de sustancias. 
Por otro lado, se halló una relación directa entre la VFP hacia la 
madre y el castigo físico. 
  

 
 

 
(Del Hoyo et al., 

2020) 

 
 

 

Los resultados indicaron que las agresoras mujeres provenían 
de contextos con exposición a la violencia familiar y 
bidireccional, conjuntamente con el rasgo significativo de baja 

 
 

(Loinaz et al., 
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12 autoestima. Por otro lado, los agresores varones presentaron 
mayor abuso de sustancias e incremento en la violencia. 
Además, se predijo significativamente que los varones 
cometieron más agresión física hacia las madres. 
 

2020) 

 
 
13 

Se demostró que los involucrados en VFP evidenciaron niveles 
más altos de angustia psicológica e ideación suicida y menores 
niveles de autoconcepto familiar-social. Por otro lado, se 
observó que las mujeres perpetradores de VFP, evidenciaron 
menos angustia psicológica e ideación suicida, así como los 
niveles mas bajos de autoconcepto familiar. 
 

 
 
(Martínez et al., 

2020) 

 
 

 
14 

Se identificó que el agresor victimizado, muestra un apego 
parental inseguro, pobres habilidades de afrontamiento. Por otro 
lado, los agresores polivictimizados evidenciaron peor ajuste a 
diferencia de los otros agresores.  
 

 
(Navas y Cano, 

2022) 

 
 
 

15 

Los resultados mostraron que las chicas agresoras generalistas 
ejercían mayor violencia psicológica hacia las madres, mientras 
que los chicos agresores generalistas realizaron más 
agresiones físicas hacia los padres. Por otro lado, se demostró 
que la permisividad y la victimización parental son predictores 
de la VFP hacia las madres. 
 

 
 

(Navas y Cano, 
2023) 

 
 
 

16 

Se encontró alta prevalencia de VFP psicológica y violencia 
psicoemocional sufrida en el noviazgo; también se encontraron 
diferencias significativas en la frecuencia de la violencia directa 
severa y la violencia de control en el noviazgo. Por otro lado, fue 
mayor la agresión psicológica hacia la madre y mayor agresión 
física hacia el padre. 
 

 
 

(Romero et al., 
2021) 

 
 
 
 
 

17 

Se identificó que la hostilidad, ideación paranoide, seguido por 
la depresión (menor prevalencia), son los principales rasgos 
psicopatológicos en los agresores. Además, se encontró 
características obsesivas en los perpetradores de VFP hacia el 
padre y características obsesivas con ideación paranoide en los 
perpetradores de VFP hacia la madre. Finalmente, se demostró 
que la VFP es más probable de suceder si el hijo tiene 
sintomatologías psicopatológicas. 
 

 
 
 
 
 

(Rosado et al., 
2017) 

 
 
 
 

18 

A través de los resultados se evidencio falta de normas y limites 
en la crianza familiar y en las instituciones educativas. Se halló 
relación entre el inicio de la VFP y el incremento de adicciones, 
sumando a ello se consideró factores como la sobreprotección 
familiar, la carencia de protocolos preventivos y un incremento 
de las familias monoparentales focalizadas hacia las 
progenitoras, lo cual las pone en situación de vulnerabilidad, 
convirtiéndolas en las principales víctimas de la VFP. 
 

 
 
 
 

(Santos y Leiva, 
2021) 
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En la tabla 3, los resultados de los artículos científicos sistematizados sobre VFP, 

evidenciaron que el los factores que dan origen al fenómeno se relacionan unos a otros a lo 

largo del tiempo durante el desarrollo del perpetrador, es así que las experiencias 

adquiridas en el macrosistema, exosistema, microsistema e individualmente, van 

determinando la presencia de pensamientos, emociones y conductas que son redirigidas 

hacia los progenitores a través de la violencia. 

 

Tabla 4 

Clasificación de los factores explicativos que dan origen a la VFP 

Clasificación  Factores explicativos Autor y año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Abuso de sustancias 
 
 
 
 
 
Carencia de habilidades socio-
cognitivas-emocionales 
 
Ira - hostilidad 
 
 
Poca empatía  
 
 
 
Impulsividad (baja regulación 
emocional) 
 
 
Presencia de psicopatología 
(Ansiedad, depresión, ideación 
suicida, paranoide) 
 
 
Angustia psicológica (baja 
tolerancia a la frustración) 
 
Pobre autoconcepto familiar-social 

(Rosado et al., 2017) (Carrasco et 
al., 2018) (Cortina y Martín; Calvete 
et al.; Del Hoyo et al.; Loinaz et al., 
2020) (Cuervo y Palanques, 2022) 
(Cano et al., 2023) 
 
(Cuervo y Palanques; Navas y 
Cano, 2022) (Cano et al., 2023) 
 
(Rosado et al., 2017) (Cortina y 
Martín, 2020) (Cano et al., 2023) 
 
(Cortina y Martín, 2020) (Santos et 
al., 2021) (Del Hoyo et al., 2022) 
(Cano et al., 2023) 
 
(Del Hoyo et al., 2020) (Del Hoyo et 
al., 2022) (Navas y Cano; Cano et 
al., 2023) 
 
(Rosado et al., 2017) (Carrasco et 
al., 2018) (Cortina y Martín; Martínez 
et al., 2020) 
 
 
(Martínez et al., 2020) (Santos et al., 
2021) 
 
(Martínez et al., 2020) 

 
 
 
 
 

Monoparentalidad (madre) 
 
Estilo de crianza (Incapacidad 
parental, permisivo, autoritario) 
 

(Santos et al.; Arnoso et al., 2021) 
 
(Del Hoyo et al., 2020) (Arnoso et 
al.; Santos et al., 2021) (Cuervo y 
Palanques, 2022) (Navas y Cano, 
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Familiar 

 
 
Negligencia (desprotección, 
rechazo parental, abandono) 
 
Ausencia de normas, límites y 
valores morales 
 
Conflictos parentales (violencia) 
 
 
Exposición a la violencia 
 
 
 
Violencia Parental (física, 
psicológica) 
 
 
 
Violencia bidireccional 
 
 
Subestimar los efectos de la 
violencia (sobreprotección) 
 
Baja calidez parental (Apego 
inseguro) 
 
Victimización directa en el hogar 
 

2023) 
 
(Arnoso et al., 2021) (Cano et al., 
2023) 
 
(Arnoso et al.; Santos et al., 2021) 
(Calvete, et al., 2020) 
 
(Loinaz et al., 2020) (Cano et al.; 
Arnoso et al., 2021) 
 
(Carrasco et al., 2018) (Cortina y 
Martín, 2020) (Cano et al.; Arnoso et 
al.; Romero et al., 2021) 
 
(Del Hoyo et al., 2018) (Del Hoyo et 
al.; Loinaz et al., 2020) (Cano et al.; 
Arnoso et al., 2021) (Navas y Cano, 
2023) 
 
(Loinaz et al., 2020) (Arnoso et al.; 
Santos et al., 2021) 
 
(Calvete et al., 2017) (Santos et al., 
2021) 
 
(Santos et al., 2021) (Navas y Cano, 
2022) (Cano et al., 2023) 
 
(Navas y Cano, 2022) (Cano et al., 
2023) 

 
 
 
 
 
Comunitario 

Nivel socioeconómico (medio-alto y  
alto) 
 
 
Victimización vicaria (escuela, 
calle, vecindario) 
 
Estresores académico/laboral 
(resultados/continuidad/fracaso) 
 
Influencia de compañeros 
conflictivos 
 
Falta de normas y límites en la 
escuela 
 
 

(Arnoso et al., 2021) (Calvete et al., 
2017) 
 
 
(Cortina y Martín, 2020) (Cano et al., 
2023) 
 
(Carrasco et al., 2018) (Cano et al., 
2021) 
 
(Del Hoyo et al., 2020) (Santos et 
al., 2021) 
 
(Santos et al., 2021) 

 
 
 

 
Observación de violencia en todos 
los contextos 

 
(Cano et al., 2023) 
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Social 

 
Deseabilidad social 
 
 
Estresores psicosociales 
relacionado a la salud  

 
(Cortina y Martín, 2020) 
 
 
(Cano et al., 2021) 

 

En la tabla 4, se clasifico los factores explicativos que más realce han tenido en los 

artículos científicos sistematizados, a través de los cuales se identificó que diversos autores 

coinciden con las terminologías utilizadas: En la subcategoría individual, abuso de 

sustancias, carencia de habilidades socio-emocionales, ira-hostilidad, poca empatía, 

impulsividad y psicopatologías. En la subcategoría microsistema, estilo de crianza, ausencia 

de normas y límites, exposición a la violencia, violencia parental, violencia bidireccional y 

baja calidez parental. En la subcategoría exosistema, nivel socioeconómico, victimización 

vicaria, estresores académico/laboral, influencia de compañeros conflictivos. En la 

subcategoría macrosistema, la deseabilidad social. 

 

Tabla 5 

Identificación del factor explicativo más influyente de la VFP hacia las madres 

Nro Factor explicativo más 

influyente 

Autor y año Principal víctima 

(Madre) 

Cuartil 

SCImago 

1 Familiar (victimización 

directa en el hogar) 

(Cano et al., 2023) Si Q1 

2 Familiar (violencia parental) (Navas y Cano, 

2023) 

Si Q2 

3 Familiar (circunstancias 

familiares, crianza) 

(Cuervo y 

Palanques, 2022) 

No Q2 

4 Individual (impulsividad) (Del Hoyo et al., 

2022) 

No Q1 

5 Familiar (victimización 

directa en el hogar) 

(Navas y Cano, 

2022) 

Si Q1 

6 Familiar (monoparentalidad) (Arnoso et al., 2021) Si Q2 

7 Familiar (violencia parental) (Cano et al., 2021) Si Q1 

8 Familiar (exposición a la 

violencia) 

(Romero et al., 

2021) 

Si Q3 
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9 Multifactorial (Individual, 

familiar y comunitario) 

(Santos et al., 2021) Si Q2 

10 Familiar (exposición a la 

violencia) 

(Calvete et al., 2020) Si Q1 

11 Individual (abuso de 

sustancias) 

(Cortina y Martín, 

2020) 

Si Q2 

12 Multifactorial (individual y 

familiar) 

(Del Hoyo et al., 

2020) 

Si Q1 

13 Familiar (violencia parental) (Loinaz et al., 2020) Si Q2 

14 Individual (angustia 

psicológica) 

(Martínez et al., 

2020) 

No Q1 

15 Familiar (exposición a la 

violencia) 

(Carrasco et al., 

2018) 

Si Q2 

16 Familiar (violencia parental) (Del Hoyo et al., 

2018) 

No Q2 

17 Familiar (subestimar los 

efectos de la violencia) 

(Calvete et al., 2017) Si Q2 

18 Individual (presencia de 

psicopatología) 

(Rosado et al., 2017) Si Q2 

 

En la tabla 5, a través de doce artículos sistematizados se identificó que el factor 

explicativo más influyente de la VFP que se ejerce hacia las madres fue el factor familiar 

(violencia parental, exposición a la violencia, victimización directa, monoparentalidad, 

circunstancias familiares y subestimar los efectos de la violencia), por otra parte, en cuatro 

artículos concluyeron por el factor individual (impulsividad, abuso de sustancias, angustia 

psicológica y presencia de psicopatología) y en dos artículos hicieron referencia a lo 

multifactorial. 
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Tabla 6 

Descripción de los principales antecedentes de la unidad de análisis de los artículos 

sistematizados 

No Autor y 

año 

País Muestra Tipo de familia Principal 

víctima 

Enfoque 

1 (Cano et 

al., 2023) 

España 208 (163 

hombres y 45 

mujeres de 

14 a 20 

años) 

44,2% 

divorciados/separados y 

34,6% casados 

Madre Cuantitativo 

2 (Navas y 

Cano, 

2023) 

España 1559 (54,6% 

mujeres y 

45,4% 

hombres de 

12 a 18 

años) 

75,3% vive con ambo 

padre y 24,7% familias 

monoparentales y/o 

reestructuradas  

Madre Cuantitativo 

3 (Cuervo y 

Palanques, 

2022) 

España 341 (248 

hombres y 93 

mujeres de 

14 a 17 

años) 

No especifica No 

especifica 

Cuantitativo 

4 (Del Hoyo 

et al., 

2022) 

España 765 (463 

mujeres y 

302 hombres 

de 15 a 28 

años) 

No especifica No 

especifica 

Cuantitativo 

5 (Navas y 

Cano, 

2022) 

España 1559 (54,7% 

mujeres y 

45,3% 

hombres de 

12 a 18 

años) 

No especifica Madre Cuantitativo 

6 (Arnoso et 

al., 2021) 

España 56 (23 

adolescentes 

y 33 

progenitores) 

No especifica Madre Cuantitativo 

7 (Cano et 

al., 2021) 

España 2245 (52,8% 

mujeres y 

47,2% 

hombres de 

18 a 25 

años) 

83,1% padres casados y 

12% 

divorciados/separados 

Madre Cuantitativo 

8 (Romero et 

al., 2021) 

México 450 (259 

mujeres y 

191 hombres 

de 13 a 19 

100% familia nuclear Madre Cuantitativo 
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años) 

9 (Santos et 

al., 2021) 

España Profesionales 

educativos y 

10 

progenitores 

(8 mujeres y 

2 hombres) 

No especifica Madre Mixto 

10 (Calvete et 

al., 2020) 

España 1415 (700 

mujeres, 712 

hombres y 3 

no 

especificados 

de 13 a 17 

años) 

82,1% familia nuclear, 

16,5 % monoparentalidad 

y 2,1% familia 

reestructurada 

Madre Cuantitativo 

11 (Cortina y 

Martín, 

2020) 

España 225 (54,7% 

mujeres y 

45,3% 

hombres de 

14 a 20 

años) 

52% familia nuclear, 

34,7% monoparentalidad 

y 8,9% familia extensa 

Madre Cuantitativo 

12 (Del Hoyo 

et al., 

2020) 

España 298 (160 

hombres y 

138 mujeres 

de 12 a 18 

años) 

64,9% padres casados, 

31,3% padres divorciados 

y 3,5% monoparentalidad 

Madre Cuantitativo 

13 (Loinaz et 

al., 2020) 

España 91 (56 

hombres y 35 

mujeres de 

14 a 28 

años) 

No especifica Madre Cuantitativo 

14 (Martínez 

et al., 

2020) 

España 8115 (51,5% 

hombres y 

48,5% 

mujeres de 

12 a 16 

años) 

No especifica No 

especifica 

Cuantitativo 

15 (Carrasco 

et al., 

2018) 

España 72 (65,3% 

hombres y 

34,7% 

mujeres de 

14 a 21 

años) 

No especifica Madre Cualitativo 

16 (Del Hoyo 

et al., 

2018) 

España 896 (369 

hombres y 

527 mujeres 

de 13 a 19 

años) 

82,3% padres casados, 

15,8% divorciados y 2,1% 

monoparentalidad 

No 

especifica 

Cuantitativo 

17 (Calvete et 

al., 2017) 

España 880 (455 

mujeres, 424 

92,1% padres juntos, 

7,1% 

Madre Cuantitativo 
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y hombres de 

13 a 19 

años) – 880 

progenitores 

(676 

mujeres, y 

196 hombres 

de 32 a 65 

años) 

divorciados/separados y 

0,5% viudos 

18 (Rosado et 

al., 2017) 

España 855 (399 

hombres y 

456 mujeres 

de 13 a 21 

años) 

73,7% padres casados y 

20% padres separados 

Madre Cuantitativo 

 

En la tabla 6, se identificó que España es el país donde se ha realizado la mayor 

cantidad de investigaciones sobre el fenómeno de VFP, además, entre los investigadores 

que más artículos han publicado sobre el tema están, Calvete, Del Hoyo, Cano, Navas y 

Orue. Por otro lado, se identificó que mayormente los perpetradores de VFP provinieron de 

familias nucleares. Para concluir, se revisó que en catorce de los artículos sistematizados, 

la madre fue la principal agredida a nivel psicológico, físico y ambos, mientras que en cuatro 

artículos no se precisaron la prevalencia de la principal víctima según el género de los 

progenitores. 
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V. DISCUSIÓN 

La principal motivación del estudio realizado fue identificar aquellos factores que 

explican el origen de la VFP que se ejerce hacia las madres, sistematizando los resultados 

más relevantes, clasificando los factores explicativos, identificando el factor más influyente y 

la descripción de los principales antecedentes de la unidad de análisis utilizada en la 

revisión de artículos científicos de alto impacto entre 2017 al 2023, para dar mayor 

relevancia y sustento a los resultados obtenidos. 

En los resultados se evidenció diversos factores influenciaron el surgimiento de la 

VFP, cada factor pertenece a una subcategoría según el modelo ecológico de la VFP de 

Cottrell y Monk, mediante la cual el perpetrador se va desarrollando a lo largo de su vida, 

siendo influenciado en mayor o menor parte por el macrosistema (social), exosistema 

(comunitario), microsistema (familia) y la subcategoría ontogenética o individual (el 

individuo). En ese sentido, Pereira et al. (2017) estimo que las sintomatologías 

psicopatológicas y el consumo de sustancias alucinógenas, estaban excluidas como 

factores que originan la VFP. Sin embargo, en la sistematización de los resultados de 

dieciocho artículos científicos entre 2017 al 2023, se identificó que en ocho artículos el 

abuso de sustancias represento ser uno de los factores más presentes en la dinámica de la 

VFP tanto como contribución en su primera perpetración, así como en el incremento de la 

severidad de la violencia aplicada. Así mismo, se identificó que en los artículos de Rosado 

et al., 2017; Carrasco et al., 2018; Cortina y Martín 2020; y Martinez et al., 2020, 

consideraron la presencia de sintomatología psicopatológica como factor explicativo de 

casos de VFP, considerando rasgos de ansiedad, depresión, ideación paranoide e ideación 

suicida, todo ello correspondiente a la subcategoría  ontogénica/individual. 

Como primer objetivo específico, se sistematizo los resultados más relevantes sobre 

la VFP de cada artículo científico integrado en la investigación. En ese sentido, los estudios 

previos citados en los antecedentes como el de Arias (2021) y Almagro et al. (2019) 

señalaron las características de los progenitores en cuanto a estilo de crianza y habilidades 

para solucionar conflictos, la subestimación de la violencia recibida por vergüenza  y 

culpabilidad por fallar como padres, mientras que Candela et al. (2019) menciono las 

razones principales como actos de demanda a través de la violencia de hijos a 

progenitores. En tal efecto, los resultados obtenidos respaldan y concuerdan con los 

factores individuales y de microsistema antes mencionado, puntualizando entre los factores 

más mencionados en esas subcategorías, está el estilo de crianza permisivo, autoritario y 

con evidente incapacidad parental, según Del Hoyo et al. (2020); Santos et al. (2021); 
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Arnoso et al. (2021); Cuervo y Palanques (2022); Navas y Cano (2023) en sus artículos 

científicos incluidos en la revisión. 

 Como segundo objetivo específico, se clasifico los factores explicativos que dan 

origen a la VFP, a nivel individual se identificó poco empatía (Cortina y Martín, 2020; Del 

Hoyo et al., 2022 y Cano et al., 2023), Impulsividad (Del Hoyo et al., 2022; Navas y Cano, 

2023 y Cano et al., 2023), además de las ya mencionados factores agravantes como la 

sintomatología psicopatológica y el abuso de sustancias (Rosado et al., 2017; Carrasco et 

al., 2018; Cortina y Martín 2020). Por consiguiente, coinciden con los estudios previos de 

Almagro et al. (2019), considerando el consumo de sustancias como factor agravante y 

mantenedor de la dinámica de violencia, así mismo, la impulsividad y poca empatía llevaron 

a los perpetradores a ejercer agravios físicos y psicológicos como los mencionados por 

Arias y Hidalgo (2020) y Candela et al. (2019) en cuanto a las demandas expresadas a 

través de ataques psicológicos y físicos directo hacia los progenitores. 

Como tercer objetivo específico, se identificó el factor explicativo más influyente de 

la VFP ejercida hacia las madres; al contrario de lo mencionado por Correa et al. (2021) y 

Pereira et al. (2017) que concluyeron que no siempre las mujeres son las víctimas más 

frecuentes de la violencia perpetrada por los hijos. Por consiguiente, sin intención de 

generar algún tipo de sesgo sexista o de omitir a las víctimas hombres, como resultado de 

la sistematización se encontró que en cuatro artículos se señaló que ambos progenitores 

eran víctimas de VFP sin mostrar alguna prevalencia. Sin embargo, se identificó que en la 

mayoría de artículos sistematizados se precisó significativamente que la madre fue la 

principal víctima de VFP psicológica, VFP física y ambos tipos de VFP a la vez, según 

catorce artículos incluidos en la revisión. 

Como cuarto objetivo específico, se describió los principales antecedentes de la 

unidad de análisis de los artículos científicos revisados, considerando como más relevante 

que los tipos de familia con mayor nivel de VFP no fue las monoparentales, si no las 

familias nucleares donde ambos padres convivían y estaban casados. Así mismo, la victima 

principal fue la madre según catorce artículos sistematizados, la mayoría de los estudios 

provinieron de España donde se evidencia que hubo más seguimiento al fenómeno de VFP, 

además los perpetradores fueron adolescentes en su mayoría entre los 13 a 18 años.  

A través de la sistematización se identificó que los autores coincidieron en mayor 

grado en las subcategorías microsistema e individual planteado en el modelo ecológico de 

Cottrell y Monk (2004), donde se ratificó el peso de influencia que ejerce el entorno familiar 

en el desarrollo del individuo, a su vez, la exposición a la violencia, el estilo de crianza y la 
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agresión directa por parte de los progenitores, desemboco en manifestaciones de baja 

empatía, alta impulsividad, abuso de sustancias y patrones psicopatológicos (depresión, 

ansiedad, ideación paranoide), completando las características ontogénicas del perpetrador 

según lo planteado en el modelo ecológico. Por otro lado, pocos autores identificaron 

factores comunitarios y sociales en el origen de la VFP, entre ellos, se halló el nivel 

socioeconómico medio-alto, la victimización vicaria, la influencia de compañeros conflictivos 

y los estresores académicos/laborales, sin embargo, a pesar de coincidir con el 

planteamiento teórico, los resultados recopilados de estas subcategorías no fueron 

significativas porque la mayoría de artículos encontraron mayor impacto en los factores 

familiares y ontogénicos. 

Para finalizar, dentro de las limitaciones de esta investigación, no se encontró 

suficientes estudios sobre VFP a nivel de Sudamérica, así mismo, se excluyeron diversas 

investigaciones porque no estaban clasificadas en el ranking SCImago como artículos en 

revistas de alto impacto, además, pocas investigaciones se enfocaron en los factores 

sociales y comunitarios. Sin embargo, la revisión sistemática logró dar respuesta 

significativa a cada uno de los objetivos planteados, detallando las características de los 

artículos para brindar información científica actualizada sobre la variable en mención. 

 

  



 

30 
 

VI. CONCLUSIONES 

En primer lugar, se identificó que los factores explicativos de la VFP que se ejerce 

hacia las madres son principalmente a nivel familiar: violencia parental, estilo de crianza y 

exposición a la violencia; mientras que a nivel individual: los perpetradores presentaron alta 

impulsividad, abuso de sustancias y presencia de psicopatologías (ansiedad, depresión, 

ideación paranoide). 

 

En segundo lugar, a través de la sistematización de 18 artículos, se halló que la VFP 

se gestó por la relación de múltiples factores que influyen en el desarrollo del perpetrador, 

así los factores explicativos de mayor impacto se clasificaron en las subcategorías: 

ontogénico (factores individuales) y microsistema (factores familiares), mientras que las de 

menor impacto: exosistema (factores comunitarios) y macrosistema (factores sociales). 

 

En tercer lugar, por medio de 12 artículos se logró identificar que el factor familiar, 

específicamente la violencia parental (progenitores a hijos) fue el factor explicativo más 

influyente de la VFP que se ejerce hacia las madres. 

 

En cuarto lugar, se evidenció significativamente la prevalencia de las madres como 

la principal víctima de VFP, por otra parte, se identificó que los participantes de los artículos 

recopilados provinieron mayoritariamente de familias nucleares constituidas con padres 

conviviendo juntos, por último, se encontró que España es el país que más importancia le 

ha dado al fenómeno de la VFP, lo cual se evidenció por la cantidad de investigaciones de 

alto impacto publicadas en los últimos 7 años. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero, se extiende la invitación a los investigadores nacionales para que realicen 

estudios a profundidad sobre la VFP con la finalidad de dar mayor visibilidad a los casos 

que se vienen suscitando con los adultos mayores y madres víctimas de VFP. 

 

Segundo, se insta a los investigadores a nivel internacional el realizar estudios 

experimentales a cerca de la eficacia en programas de intervención con los involucrados en 

la dinámica de VFP. 

 

Tercero, se incita a los psicólogos a nivel mundial, investigar sobre el origen e 

impacto de las sintomatologías psicopatológicas (ansiedad, depresión e ideación paranoide) 

y abuso de sustancias en los perpetradores de violencia filio-parental. 

 

Cuarto, se extiende la invitación a los profesionales de la salud y trabajadores 

sociales para utilizar la información vertida en esta investigación, con la finalidad de ser de 

apoyo en su labor con casos de VFP. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia para revisión sistemática 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE DE ESTUDIO MÉTODO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los 

factores explicativos 

de la violencia filio-

parental que se 

ejerce hacia las 

madres según la 

literatura científica, 

2017 - 2023? 

GENERAL 

 

Identificar los factores explicativos de la 

violencia filio-parental que se ejerce hacia 

las madres, basado en artículos científicos 

a nivel nacional e internacional publicados 

entre 2017 - 2023 

Violencia filio-parental hacia las 
madres 

Prisma, Operadores Booleanos 

TÉRMINOS DE BÚSQUEDA 

- Violencia filio-parental 

- Violencia ascendente 

- Violencia de hijos a padres 

- Violencia intrafamiliar 

- Factores explicativos 

- Child to parent violence 

- Violence children to parents 

- Associated factors 

 

DISEÑO 

Teórico – No experimental 

TIPO 

Básica 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Artículos publicados en un rango entre los 

años 2017 y 2022. 
- Publicaciones arbitradas. 
- Publicaciones en español y en inglés. 
- Investigaciones de tipo correlacional y 

descriptivo. 
- Investigaciones completas. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Artículos publicados antes del 2017. 
- Tesis, libros y compilaciones 

bibliográficas 
- Publicaciones no arbitradas. 
- Publicaciones que no estén en español o 

inglés. 
- Investigaciones de tipo psicométricas y 

sistemáticas. 
- Investigaciones incompletas. 

 
 

ESPECÍFICOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

 

1) Sistematizar los resultados más 

relevantes sobre violencia filio-parental de 

los artículos científicos clasificados.  

2) Clasificar los factores explicativos que 

dan origen a la VFP.  

3) Identificar el factor explicativo más 

influyente de la VFP que se ejerce hacia las 

madres.  

4) Describir los principales antecedentes de 

la unidad de análisis de los artículos 

científicos seleccionados. 

 

BASE DE 
DATOS 

BOOLEANOS 

EBSCO, Scopus, 

ProQuest, Gale 

AND, OR 
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Anexo 2: Matriz de categorización 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS RELACIÓN CON LA CATEGORÍA REFERENCIAS BASE DE 
DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 

factores 

explicativos de la 

violencia filio-

parental que se 

ejerce hacia las 

madres según la 

literatura 

científica, 2017 - 

2023? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 

filio-parental 

hacia las 

madres 

Factor ontogénico 

o personal 

El factor individual del agresor de VFP está compuesto 
por una serie de características sociales y biológicas 
propias, entre las principales se consideran: Víctima de 
violencia por la familia, escasa empatía, escaso control 
de impulsos, escasa tolerancia a la frustración, 
autoestima desproporcionada, apego patológico, 
patologías psicológicas, abuso de sustancias 
drogodependientes. 

 
 
Cottrell, B. & Monk, P. (2004). 
Adolescent-to-parent abuse. A 
qualitative overview of common 
themes. Journal of family issues, 
25(8), 1072-1095. 
doi:10.1177/0192513X03261330 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBSCO 

Scopus 

ProQuest 

Gale 

 

Factor familiar 

La composición y funcionamiento familiar supone un 
factor con alto grado de influencia en el desarrollo del 
repertorio básico de las conductas. Por lo tanto, el tipo 
de apego familiar, cohesión, los roles y reglas 
familiares, la forma como se enfrenta los conflictos, el 
nivel de comunicación, patologías de los integrantes y 
la exposición a la violencia son predicadores del 
surgimiento del comportamiento violento con inicio en 
el núcleo familiar. 

 
 
Olson D.H., Sprenkle, D.H. & 
Russell C.S. (1979). Circumplex 
model of marital and family 
system: I. Cohesion and 
adaptability dimensions, family 
types, and clinical applications. 
Family Process, 18, 3-28 
 

Factor comunitario 

Existen factores a nivel de la subcultura en la que se 
desenvuelve una persona, que influye como factor de 
riesgo en la agudización de la violencia: Valores 
culturales, sistema de creencias, grupo de pares, nivel 
socioeconómico desfavorable, situaciones estresantes, 
comunidad laboral, comunidad educativa. 

 
Monk, P. (1997). Adolescent-to-
parent violence: A qualitative 
analysis of emergingthemes. 
(Tesis doctoral). University of 
British Columbia, Vancouver. 
Canada. 
 

Factor social 

Las personas tienden a relacionarse con grupos de 
pares que fortalecen, refuerzan y fomentan la práctica 
de conductas violentas y desafiantes. Por ende, el 
comportamiento violento delincuencial tiene un origen 
lógico que se desarrolla a través de una proceso de 
aprendizaje mediante asociaciones de un esquema 
cultural-social conflictiva. 

 
 
Sutherland E. H., Cressey D. R. 
& Luckenbill, D. F. (1992). 
Principles of Criminology. 
Rowman&Littlefield: England. 
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Anexo 3: Sistematización de información y artículos preliminares 

 
 

N° 

PORTAL 
CIENTÍFICO 

(PC) o BASE DE 
DATOS (BD) 

 
FUENTE: 
DOI - URL 

 
CUARTIL 
SCIMAGO 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
AÑO 

 
PAÍS 

 
OBJETIVO 

 
INSTRUMENTOS 

O TÉCNICAS 

 
ENFOQUE 

 
MUESTRA 

 
TIPO 

 
RESUMEN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PC: The 
European 
Journal of 

Psychology 
Applied to Legal 

Context 
 

https://journals.c
opmadrid.org/ejp

alc 
 
 

BD: EBSCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.5093/
ejpalc2023

a2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 
 

 
 
 
 
 

Child-to-parent 
Violence Offenders 

(Specialists vs. 
Generalists): The 

Role of Direct 
Victimization at 

Home 
 

Menores con 
medidas judiciales 
por violencia filio-

parental 
(especialistas vs. 
generalistas): el 

papel de la 
victimización 

directa en el hogar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cano, 
Contreras, 

Navas, 
León y 

Rodriguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 
 
 

Analizar, en primer 
lugar, las diferencias 

entre jóvenes 
infractores con delitos 
relacionados con la 

VFP y jóvenes 
infractores con otro 
tipo de delitos, así 

como las diferencias 
entre dos tipos de 

infractores: 
especialistas (los que 

han cometido sólo 
delitos relacionados 

con la VFP) y 
generalistas (los que 
han cometido delitos 
relacionados con la 
VFP y además otros 
delitos), en múltiples 
factores de riesgo. 

 

 
Cuestionario de 
violencia filio-

parental CPV-Q 
 

Escala de 
Creencias 

Irracionales para 
Adolescentes ECIA 

 
Cuestionario de 

Actitudes y 
Estrategias 
Cognitivas y 

Sociales AECS 
 

Escala de 
Exposición a la 
Violencia EV 

 
La Escala de Calor 

WS 
 

Cuestionario de uso 
de drogas ad hoc 

 
Cuestionario de 

compañeros 
desviados ad hoc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 
 
 

La muestra incluye 208 
menores infractores 

reclutados en el Servicio de 
Justicia de Menores de 

Jaén (Andalucía) y Oviedo 
(Asturias). La edad varió de 
14 a 20 años y 163 (78,4%) 

eran del sexo masculino. 
En concreto, 83 (39,9%) 
eran adolescentes con 

infracciones relacionadas 
con la VFP. En cuanto al 

grupo VFP, 57 
adolescentes (68,7%) 

tuvieron delitos 
relacionados únicamente 

con VFP (infractores 
especialistas en VFP; 40 

hombres, 17 mujeres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptiva y 
Transversal 

 
 

 

 

 

Se identificó que los varones perpetradores 
de VFP mostraron más deficiencias socio-
cognitivas, pobre calidez parental, rechazo 
parental y mayor victimización directa en el 
hogar y la comunidad. En ese sentido, 
algunas variables se relacionaron con 
razones reactivas de VFP y razones 
instrumentales de VFP. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC: Behavioral 
Sciences MDPI 

 
https://www.mdpi
.com/journal/beh

avsci 
 
 

BD: EBSCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.3390/
bs1302008

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

 
 
 

Risk Factors in 
Specialists and 
Generalists of 

Child-to-Parent 
Violence: Gender 
Differences and 

Predictors of 
Reactive and 

Proactive Reasons 
 

Factores de riesgo 
en especialistas y 

generalistas de 
violencia filio-

parental: 
diferencias de 

género y 
predictores de 

razones reactivas y 
proactivas 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navas y 
Cano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 
 

 
 
 
 

Examinar las 
diferencias de género 

en los patrones de 
VFP, inteligencia 

emocional, 
victimización parental 

y permisividad 
parental y analizar si 

estas variables 
predicen la VFP 

reactiva y proactiva, 
ambas según el tipo 

de agresor 
 

 
Cuestionario de 
violencia filio-

parental, versión 
para adolescentes 

CPV-Q 
 

Cuestionario del 
Proyecto Europeo 
de Intervención en 
Bullying/Cyberbullyi
ng EBIP-Q y ECIP-

Q 
 

Escala de 
Inteligencia 

Emocional de 
Wong-Law WLEIS 

 
Escala de 

exposición a la 
violencia VES 

 
Cuestionario de 

representaciones 
de apego, versión 

corta CAMIR-R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 
 

La muestra final estuvo 
formada por 1559 

agresores de VFP (54,6% 
mujeres) con edades 

comprendidas entre los 12 
y los 18 años ( M edad = 

14,5, DE= 1,5) de 
nacionalidad española 

(98,1%) de colegios 
públicos (50,5%) y 

concertados (49,5%). El 
75,3% vive con ambos 

padres y el resto proviene 
de familias monoparentales 

o reestructuradas en las 
que el adolescente vive 
junto con uno de los dos 

padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversal y 
Descriptiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados mostraron que las chicas 
agresoras generalistas ejercían mayor 
violencia psicológica hacia las madres, 
mientras que los chicos agresores 
generalistas realizaron más agresiones 
físicas hacia los padres. Por otro lado, se 
demostró que la permisividad y la 
victimización parental son predictores de la 
VFP hacia las madres. 

              

https://journals.copmadrid.org/ejpalc
https://journals.copmadrid.org/ejpalc
https://journals.copmadrid.org/ejpalc
https://www.mdpi.com/journal/behavsci
https://www.mdpi.com/journal/behavsci
https://www.mdpi.com/journal/behavsci
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PC: Journal of 

Psychopathology 
and Behavioral 

Assessment 
 

https://www.sprin
ger.com/journal/

10862 
 
 

BD: EBSCO 

 
 
 
 
 
 

 
https://doi.o
rg/10.1007/

s10862-
021-09940-

w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 
 

Interaction of 
Psychopathic Traits 
Dimensions in the 

Prediction of 
Psychological and 

Physical 
Child‑to‑Parent 

Violence in 
Adolescents 

 
Interacción de las 

dimensiones de los 
rasgos psicopáticos 
en la predicción de 

la violencia filio-
parental psicológica 

y física en 
adolescentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del Hoyo, 
Orue y 
Calvete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
Examinar las 

relaciones 
longitudinales entre 
tres dimensiones de 
rasgos psicopáticos 

(insensible-no 
emocional, CU; 

grandioso-
manipulador, GM; e 

impulsivo-
irresponsable, II) y su 

interacción en la 
predicción de la 

violencia filio-parental 
(CPV) psicológica y 

física. 

 
 
 
 
 

Cuestionario de 
agresión de niño a 

padre CPAQ 
 

Inventario 
Psicopático Juvenil-
Forma Corta YPI-S 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

La muestra final estuvo 
compuesta por 765 

adolescentes (463 niñas y 
302 niños) que 

completaron medidas tanto 
en el Tiempo 1 (T1) como 

en el Tiempo 2 (T2). Todos 
los participantes 

completaron el instrumento 
en T1 y T2 con seis meses 

de diferencia. Hubo 
diferencias en algunas de 

las medias de las variables 
del estudio en T1 entre los 

adolescentes que 
completaron ambas 
oleadas y los que no 

completaron el estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitudinal 

 
 
Los resultados indicaron que a nivel 
transversal, todas las dimensiones del 
rasgo psicopático se relacionaron con 
aspectos psicológicos y VFP física, aunque 
los tamaños del efecto fueron muy 
pequeños. Por otro lado, a nivel 
longitudinal, los rasgos de impulsividad 
predijeron un aumento de la VFP 
psicológica. Por otro lado, se demostró que 
la asociación longitudinal entre 
impulsividad-irresponsabilidad  y la VFP 
física fue mayor para los adolescentes con 
insensibilidad emocional alta y conducta 
manipulativa baja 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

4 
 

 

 
 
 
 

PC: International 
Journal of 

Clinical and 
Health 

Psychology 
 

www.elsevier.es/
ijchp 

 
BD: EBSCO 

 

 
 
 

 
 
 
 
https://doi.o
rg/10.1016/j
.ijchp.2022.

100302 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 
 

 
Profile of the 
Victimized 

Aggressors in 
Child-to-Parent 

Violence: 
Differences 

According to the 
Type of 

Victimization  
 

Perfil de los 
agresores 

victimizados en 
violencia filio-

parental: 
diferencias según el 

tipo de 
victimización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navas y 
Cano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

España 

 
 
 

 
 

Analizar las 
características 

distintivas del perfil 
del agresor 

victimizado y si estas 
características 

también difieren 
según el tipo de 

victimización. 

 
Cuestionario de 
violencia filio-

parental, 
Adolescentes  

CPV-Q-A 
 

Cuestionario del 
Proyecto Europeo 
de Intervención en 
Bullying/Cyberbullyi
ng EBIP-Q y ECIP-

Q 
 

Escala de 
Inteligencia 

Emocional de 
Wong-Law WLEIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participaron 1559 (54,7% 
mujeres y 45,3% hombres 

de 12 a 18 años) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descriptiva y 
Transversal 

 
 
 
El agresor victimizado, respecto al no 
victimizado, ejerce más VFP reactiva e 
instrumental, muestra un apego parental 
más inseguro y menos habilidades 
emocionales y de afrontamiento. Por tipos 
de victimización, los agresores 
polivictimizados muestran peor ajuste 
respecto a aquellos con un único tipo de 
victimización. Se encuentran diferencias 
significativas según el género de los 
agresores, sin embargo, el efecto de 
interacción entre el tipo de agresor y el 
género no fue significativo. 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

PC: Journal of 
Child and Family 

Studies 
 

https://www.sprin
ger.com/journal/

10826/ 
 
 

BD: EBSCO 

 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.1007/

s10826-
022-02295-

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

 
Risk and Protective 
Factors in Child-to-
Parent Violence: A 

Study of the 
YLS/CMI in a 

Spanish Juvenile 
Court 

 
Factores de riesgo 
y protección en la 

violencia filio-
parental: un estudio 
de los YLS/CMI en 

un juzgado de 
menores español 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuervo y 
Palanques 

 
 
 
 
 
 

 
 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
España 

 
Evaluar si existían 
diferencias en los 

factores 
sociodemográficos y 
criminogénicos en un 
grupo de jóvenes que 
cometieron VFP en 
comparación con un 
grupo que cometió 
otro tipo de delitos. 

Analizar qué factores 
de riesgo del 

Inventario YLS/CMI 
son los mejores 

predictores de la VFP 
 

 
 
 
 
 
 

El Inventario de 
Gestión de Casos 

del Servicio de 
Nivel Juvenil 
(YLS/CMI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 

Los participantes fueron 
341 jóvenes, 248 hombres 
y 93 mujeres de entre 14 y 
17 años con expediente en 
el Juzgado de Menores de 
una provincia española. El 

grupo de infractores de 
violencia filio-parental 

estaba formado por 153 
jóvenes (44,9%), y el otro 
grupo de jóvenes por 188 

jóvenes (55,1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptiva 

 
 
 
 
Los resultados mostraron que el grupo 
CPV tenía un perfil de riesgo más alto que 
el grupo de comparación. Las 
circunstancias familiares, las subescalas 
de comportamiento de personalidad y 
abuso de sustancias de YLS/CMI fueron 
capaces de predecir la CPV entre estos 
jóvenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC: 
Sustainability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Child-to-Parent 
Violence during 

Confinement Due to 
COVID-19: 

Relationship with 
Other Forms of 
Family Violence 

and Psychosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Examinar en jóvenes 
españoles la 

frecuencia de VFP 
comportamientos 

hacia la madre y el 
padre y otras formas 

de violencia en la 
familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El estudio incluyó a 2245 
jóvenes 

personas (52,8% mujeres) 
de 18 a 25 años. El tamaño 

de muestra mínimo 
requerido con un 

nivel de confianza del 95% 
y un error marginal máximo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los datos de este estudio confirman que, 
de forma independiente, la violencia de 
padres a hijos y la exposición a la violencia 
entre los padres predicen la VFP tanto 
hacia el padre como hacia la madre. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos en 
diversos estudios [8,18–20,24]. Más 
específicamente, La VFP hacia la madre 
es predicha principalmente por la violencia 
materno-infantil (15,8%) y, aunque en 

https://www.springer.com/journal/10862
https://www.springer.com/journal/10862
https://www.springer.com/journal/10862
http://www.elsevier.es/ijchp
http://www.elsevier.es/ijchp
https://www.springer.com/journal/10826/
https://www.springer.com/journal/10826/
https://www.springer.com/journal/10826/
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.com/journal/sust
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BD: ProQuest 
 
 

 
https://doi.o
rg/10.3390/
su1320114

31 

 
 

Q1 
 

Stressors in 
Spanish Youth 

 
 

Violencia filio-
parental durante el 
confinamiento por 

la COVID-19. 
relación con otras 

formas de violencia 
familiar y 

estresores 
psicosociales en 

jóvenes españoles 

 
Cano, 

Navas y 
Contreras 

 
 

2021 

 
 

España 

contexto (violencia de 
padres a hijos y 
exposición a la 
violencia entre 

padres), así como 
la frecuencia de 

diversos estresores 
psicosociales 
asociados al 

confinamiento, 
estudiando la 

diferencias basadas 
en el género. 

Cuestionario sobre 
la violencia filio-
parental, versión 

para jóvenes 
(CPV-Q-J) 

 
 

Cuantitativo 

del 2,5% fue de 1537 
participantes. El nivel 

académico de la muestra 
se distribuyó de la siguiente 

manera: Graduado 
universitario 

universitarios (5,3%), 
estudios universitarios de 

grado (50,7%), estudios de 
bachillerato (11° y 

12° grado) (35,6%), 
estudios secundarios (7° a 
10° grado) (6,7%), estudios 

primarios (1,2%) 
y sin educación (0,5%). 

 
 

Correlacional 
y Descriptiva 

menor medida, por exposición a la 
violencia de la madre hacia el padre, 
conjuntamente explicando el 17% de la 
VFP hacia la figura materna. En el caso de 
VFP hacia el padre, esto es predicho 
principalmente por la violencia paterno-
infantil (17,5%) y, aunque en menor 
medida, por exposición a la violencia de la 
madre hacia el padre, explicando en 
conjunto casi el 19% de CPV hacia la 
figura paterna. En cuanto a la exposición a 
la violencia entre padres, se destaca que la 
variable que tiene valor predictivo para la 
VFP tanto hacia la madre como hacia el 
padre es Violencia de la madre hacia el 
padre. Estos datos sugieren que el 
comportamiento violento de la madre tiene 
mayor peso en la explicación de la VFP. 
 

 
 
 
 

 
7 

 
PC: Anuario de 

Psicología 
Jurídica 

 
https://journals.c
opmadrid.org/apj 

 
BD: EBSCO 

 
 

 
 

 
 

https://doi.o
rg/10.5093/
apj2021a11 

 
 
 
 

 

Q2 

 
Evaluación de la 
Eficacia a Corto y 
Medio Plazo del 

Programa de 
Intervención 
Precoz en 

Situaciones de 
Violencia Filio-

parental 

 
 
 
 

Arnoso, 
Ibabe, 

Elgorriaga 
y Asla 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

España 

 
Mostrar algunas 
evidencias de la 

eficacia del Programa 
de Intervención 

Precoz en 
Situaciones de 
Violencia Filio-

parental a corto y 
medio plazo 

 
 
 
 

Cuestionario de 
Agresiones de. 
Hijos a Padres 

CPAQ 

 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
Los análisis de datos 

principales se realizaron 
con 56 participantes (23 

adolescentes y 33 
progenitores), porque seis 

progenitores no 
cumplimentaron algunos de 

los protocolos de 
evaluación. 

 
 
 
 
 

Descriptiva y 
Experimental 

 
Tras la finalización del programa disminuye 
el nivel de disciplina familiar agresiva y de 
la sintomatología depresiva de los 
progenitores, así como el nivel de violencia 
filio-parental y de conflicto familiar, que se 
mantienen a los 6 meses. Los resultados 
de este estudio mejoran la calidad de la 
evidencia del programa evaluado en el 
contexto clínico y de los servicios sociales. 
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PC: Pedagogía 
Social, Revista 

Interuniversitaria 
 

http://recyt.fecyt.
es/index.php/PS

RI/ 
 

BD: EBSCO 
 

 
 
 

 
https://doi.o
rg/10.7179/
PSRI_2021

.38.09 

 
 

 
Q3 

 
 

 
Co-ocurrencia de 
distintos tipos de 

violencia 
interpersonal en 

adolescentes 
mexicanos 

 
 

 
 

Romero, 
Rojas y 

Greathous
e 

 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 

 
México 

 
Se orientó a describir 

y analizar la 
prevalencia, 

frecuencia y relación 
entre diferentes tipos 

de violencia que 
sufren y cometen los 
y las adolescentes 

 
Cuestionario de 

Victimización 
Juvenil JVQ 

 
Cuestionario de 
Violencia Filio-

parental en 
Adolescentes 

Mexicanos 

 
 
 

 
 

Cuantitativo 

 
 

 
Participaron 450 

estudiantes mexicanos, de 
los cuales 259 fueron 

mujeres y 191 varones, con 
edades entre los 13 y 19 

años. 

 
 

 
 
Descriptivo y 
Correlacional 

 
Se encontró alta prevalencia de VFP 
psicológica y violencia psicoemocional 
sufrida en el noviazgo; también se 
encontraron diferencias significativas en la 
frecuencia de la violencia directa severa y 
la violencia de control en el noviazgo. Por 
otro lado, fue mayor la agresión psicológica 
hacia la madre y mayor agresión física 
hacia el padre. 
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PC: 

Profesorado, 
Revista De 

Currículum Y 
Formación Del 
Profesorado 

 
https://recyt.fecyt
.es/index.php/pr
ofesorado/index 

 
 

BD: EBSCO 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://doi.o
rg/10.3082
7/profesora
do.v25i2.97

53 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

 
 
 
 
 

Concepciones 
pedagógicas sobre 

la violencia filio 
parental de 

profesorado y 
familias 

 
 
 
 
 
 

Santos, 
Leiva, 

Mena y 
Matas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 

 
Analizar las 

percepciones de 
profesorado y familias 

de tres centros 
de secundaria de la 
provincia de Málaga 

sobre la violencia filio-
parental (VFP) y las 

variables que 
inciden en la misma 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario ad hoc 
 

Entrevistas 
semiestructuradas 

ad hoc 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mixto 

 
La muestra está compuesta 

por profesionales de la 
orientación y de 

la educación de tres 
centros educativos de la 

provincia de Málaga. 
Además, se contó con la 

participación voluntaria de 
un total de 10 progenitores 
de alumnado de los centros 

educativos (8 de género 
femenino y 

2 de género masculino) 

 
 
 
 
 

 
 

Descriptiva e 
inferencial 

 

 
 
A través de los resultados se evidencio 
falta de normas y limites en la crianza 
familiar y en las instituciones educativas. 
Se halló relación entre el inicio de la VFP y 
el incremento de adicciones, sumando a 
ello se consideró factores como la 
sobreprotección familiar, la carencia de 
protocolos preventivos y un incremento de 
las familias monoparentales focalizadas 
hacia las progenitoras, lo cual las pone en 
situación de vulnerabilidad, convirtiéndolas 
en las principales víctimas de la VFP. 
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PC: Frontiers in 
Psychology 

 
www.frontiersin.

org 
 
 

 
 
 
 

 
https://doi.o
rg/10.3389/
fpsyg.2020.

575388 

 
 
 

 
 
 

Q1 

 
Suicidal 
Ideation, 

Psychological 
Distress 

and Child-To-
Parent Violence: 

A Gender Analysis 
 

Ideación suicida, 

 
 
 
 

Martinez, 
Romero, 

Leon, 
Villareal y 

Musitu 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 

España - 
México 

 
 

Analizar las 
relaciones entre la 
VFP y el malestar 

psicológico, ideación 
suicida y 

autoconcepto en 
adolescentes en edad 
escolar, teniendo en 

 
 
 
Escala de tácticas 

de conflicto 
revisada CTS2 

 
Escala de angustia 

psicológica K10 
 

 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
Participaron un total de 

8.115 adolescentes (51,5% 
chicos y 48,5% 

niñas) de 118 centros (62 
urbanos y 56 rurales), de 

los cuales el 62,1% 
estudió en escuelas 

urbanas y el 37,9% estudió 
en escuelas rurales. El 

 
 
 
 
 
 

Transversal y 
correlacional 

 
 
Los resultados revelados que los 
adolescentes involucrados en VFP 
mostraron niveles más altos de angustia 
psicológica e ideación suicida y menores 
niveles de autoconcepto familiar y social. 
También se observó que las niñas con 
niveles más altos de VFP obtuvieron los 
niveles más bajos de angustia psicológica 

http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/index
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/index
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/index
http://www.frontiersin.org/
http://www.frontiersin.org/
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BD: EBSCO angustia 
psicológica y 
violencia filio-

parental: un análisis 
de género 

 

cuenta la perspectiva 
de género. 

Escala de ideación 
suicida 

las edades variaron de 12 a 
13 años (53,7%) a 14 a 16 

años (46,3%). 

e ideación suicida, así como los niveles 
más bajos de autoconcepto familiar. 
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PC: Journal of 
Family Violence 

 
https://www.sprin
ger.com/journal/

10896 
 

BD: EBSCO 
 

 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.1007/

s10896-
019-00106-

7 

 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 
 
 

Longitudinal 
Trajectories of 
Child-to-Parent 

Violence through 
Adolescence 

 
Trayectorias 

longitudinales de la 
violencia de niño a 

padre a través de la 
adolescencia 

 

 
 
 
 
 

Calvete, 
Orue, 

Fernández, 
Chang y 

Little 

 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 
 
 

Examinar 
la intersección y la 

forma de la trayectoria 
de niño a padre 

(VFC) y violencia 
materno-infantil 

(CMV) a lo largo de la 
adolescencia. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Agresiones de. 
Hijos a Padres 

CPAQ 

 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 

Participaron 1415 
adolescentes (700 mujeres, 
712 varones y 3 personas 
que no indicaron su sexo) 

de 22 escuelas 
secundarias. 

colegios (9 públicos y 13 
privados) en Bizkaia, 

España. Las medidas se 
recogieron en cuatro 

períodos con un año de 
diferencia. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Longitudinal 

 
Los resultados indican una tendencia lineal 
negativa, que consiste en una disminución 
general de la violencia, acompañada de un 
componente cuadrático con un pico 
alrededor de los 15 años. El nivel de CMV 
fue más alto que el nivel de CFV a lo largo 
de la adolescencia. Exposición a la 
violencia familiar y el abuso de drogas 
presentó un perfil diferente de asociación 
con los componentes longitudinales de 
CMV y CFV. Los resultados sugieren la 
importancia de iniciar las intervenciones 
tempranamente, antes de los 13 años, 
para prevenir el rápido pico de violencia 
que ocurre entre los 13 y los 15 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 

PC: The 
European 
Journal of 

Psychology 
Applied to Legal 

Context 
 

https://journals.c
opmadrid.org/ejp

alc 
 

BD: EBSCO 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.5093/
ejpalc2020

a2 

 
 
 
 
 
 
 

Q1 

 
Multivariate Models 
of Child-to-Mother 

Violence and Child-
to-Father Violence 

among Adolescents 
 
 

Modelos 
multivarible de 
violencia filio-

parental hacia la 
madre y hacia el 

padre entre 
adolescentes 

 
 
 
 
 
 

Del Hoyo, 
Orue, 

Gámez y 
Calvete 

 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 

Abordar de qué modo 
podría explicar la 

violencia filio-parental 
(VFP) hacia la madre 

y hacia el 
padre los múltiples 
factores de riesgo 

relacionados 
previamente y 

derivados de niveles 
ecológicos en su 

conjunto 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Agresiones de. 
Hijos a Padres 

CPAQ 

 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 

 
Un total de 298 

adolescentes españoles 
(140 chicas) que 

presentaban índices 
elevados de VFP, con una 
edad media de 15.91 (DT = 

1.89) y pertenecientes a 
centros psicoterapéuticos 

cerrados especializados en 
el trabajo de la VFP 
(49.5%) y a centros 
educativos (50.6%) 

cumplimentaron todas las 
medidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Correlacional 
y Descriptiva 

 
En el nivel contextual (exosistema), la 
influencia de compañeros conflictivos se 
relacionó indirectamente con ambos tipos 
de VFP. A nivel familiar (microsistema), el 
mayor predictor directo en ambos modelos 
fue la ineficacia parental en la aplicación 
de la disciplina. Una relación directa 
adicional en el caso de la VFP hacia la 
madre fue el uso del castigo físico. Al nivel 
individual (ontogénico), los dos mejores 
predictores directos en ambos modelos 
fueron la impulsividad y el abuso de 
sustancias por parte de los adolescentes. 
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PC: anales de 

psicología / 
annals of 

psychology 
 
 

http://revistas.um
.es/analesps 

 
BD: EBSCO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.6018/
analesps.4

11301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2 

 
 
 
 
 
 
 
 

The behavioral 
specificity of child-
to-parent violence 

 
La especificidad 
conductual de la 

violencia filio-
parental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortina y 
Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
Analizar distintas 

formas de VFP y su 
relación 

con dos grupos de 
variables. Por un lado, 
el género, la edad, la 

estructura 
familiar, el curso, el 

rendimiento 
académico, el 

consumo de drogas, 
la frecuencia 

de dicho consumo y el 
diagnóstico de 

psicopatología. Por 
otro lado, 

la exposición a la 
violencia, el calor 

parental, el 
autoconcepto, el 

sexismo, 
el narcisismo y la 

psicopatía. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Escala de Violencia 
Observada 

 
 

Inventario de 
comportamiento de 
VFP autoinformado 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cuantitativa 

 
Un total de 225 alumnos de 

secundaria y bachillerato 
entre 14 y 20 años 

participaron 
en este estudio, el 54,7% 

de los cuales eran mujeres. 
30,7% 

estaban en el tercer año de 
la Enseñanza Media, el 

28,9% en el 
cuarto año de Secundaria, 
25,3% en primer año de 
Bachillerato, y 15% en el 

segundo año de 
Bachillerato. 

El 52% vivía con ambos 
padres, el 28,9% con 

solo la madre, 8.9% con la 
familia extensa, 5.8% con 
sólo el padre, y el 4% a 
tiempo parcial con cada 

uno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlacional 
y descriptiva 

 
Los porcentajes de VFP en la muestra 
objeto de estudio oscilaron entre un 3.6%, 
en el caso de pegar, hasta un 57.3%, en el 
caso de insultar. Ciertamente, si tomamos 
todas las conductas conjuntamente, fueron 
más los participantes que afirmaron haber 
ejercido algún tipo de VFP (68.4%) que los 
que afirmaron no haberlo hecho (31.6%). 
La mayoría de los participantes realizaron 
una sola conducta, normalmente insultar, y 
que conductas como pegar, intimidar o 
escupir nunca aparecen solas, sino en 
combinación con otras conductas, como si 
fueran el resultado de una escalada de 
violencia previa. 
No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en función 
del género, la edad ni de la estructura 
familiar, pero sí respecto al consumo de 
drogas y al rendimiento académico. 
La mala comunicación con la madre 
discrimina entre quienes roban a sus 
padres (violencia financiera) y quienes no 
lo hacen, y el enfado con la madre entre 
quienes les pegan (violencia física) y 
quienes no lo hacen. La falta de afecto y 
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de apego, más que la falta de disciplina, es 
la que puede llevar a que los hijos adopten 
estrategias de solución de problemas 
inadecuadas y patrones de interacción 
agresivos, entre los que se incluyen las 
conductas de VFP. 
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PC: Anales de 
psicología 

 
http://revistas.um

.es/analesps 
 
 

BD: EBSCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.6018/
analesps.4

28531 
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Gender differences 
in child-to-parent 

violence risk factors 
 

Diferencias de sexo 
en factores de 

riesgo de violencia 
filio-parental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loinaz, 
Barboni y 
Ma-de-
Sousa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 
 
 
 
 
 

Analizar la existencia 
de diferencias en 
factores de riesgo 

entre chicos y chicas 
implicados en VFP. 

 
 
 
 
 
 
 

Guía para la 
evaluación del 

riesgo de violencia 
filio-parental 

(RVFP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
Se revisó un total de 91 

expedientes de diferentes 
jóvenes, 61 (67%) de los 

cuales fueron evaluados en 
contextos clínicos y 30 

(33%) en contextos 
judiciales, todos ellos en 

España. La edad media fue 
de 17.07 años (DT = 2.4; 

rango de 13-28) y la 
mayoría de ellos eran 

españoles (93.4%, n = 85). 
Chicos (61.5%, n = 56) y 
chicas (38.5%, n = 35) 
tenían una edad similar 

(16.20 ellas; 17.30 ellos; p 
= .156) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativa y 
Descriptiva 

 

 
Las chicas provenían de forma significativa 
de contextos más problemáticos (con 
bidireccionalidad de la violencia, violencia 
entre los progenitores, problemas de 
convivencia y problemas en los 
progenitores) y tenían significativamente 
menos autoestima. Los chicos presentaron 
significativamente más historial de 
problemas de abusos de sustancias y 
mayor escalada en la violencia. En 
conjunto, ambos sexos presentaban 
prevalencias similares en la mayoría de las 
variables, su violencia era comparable 
(aunque las lesiones a los padres fueron 
exclusivas de los chicos) y las familias eran 
más problemáticas en ellas. La predicción 
de las lesiones a la madre con la 
puntuación del RVFP fue significativa en el 
caso de los varones, pero no en el caso de 
ellas. 

 
 

15 
 
 

 
 
 
 
 

PC: Anales de 
psicología 

 
http://revistas.um

.es/analesps 
 
 

BD: EBSCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi
.org/10.601
8/analesps.
34.1.25960

1 
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Corporal 
punishment by 

parents and child-
to-parent 

aggression in 
Spanish 

adolescents 
 

Castigo físico de 
padres y madres a 

hijos e hijas y 
Violencia filio-
parental entre 
adolescentes 

españoles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Del Hoyo, 
Gámez y 
Calvete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 

El principal objetivo 
fue evaluar las 

relaciones 
longitudinales entre 
recibir castigo físico 
(CF) y perpetrar VFP 
física y psicológica en 

adolescentes. Un 
segundo objetivo fue 
estudiar si la relación 
entre el CF y la VFP 
es moderada por el 
contexto parental en 

el que el CF es 
usado, la edad o el 

género del 
adolescente. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Agresiones de. 
Hijos a Padres 

CPAQ 
 

Inventario de 
Dimensiones de 
Disciplina DDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 

 
La muestra final incluyó a 
896 adolescentes (n = 369 
niños y 527 niñas) entre 13 

y 19 años, quienes 
completaron las medidas 
tanto en el Tiempo 1 (T1) 
como en el Tiempo 2 (T2). 
La mayoría de los padres 
estaban casados (82,3%), 
mientras que el 15,8% de 

los padres estaban 
divorciados (13,4%) o 

separados (2,4%). Solo el 
2,1% de los participantes 

vivía con uno de los 
padres, que era viudo/a 
(1,7%) o soltero (0,4%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitudinal y 
Descriptiva 

 
 
 
 
Los resultados de los análisis mostraron 
que el CF en el Tiempo1 predijo la 
perpetración de VFP psicológica en el 
Tiempo2. Ninguna variable (contexto 
parental positivo, edad, sexo) moderó la 
relación entre el CF y la VFP. A su vez, la 
VFP psicológica en el Tiempo1 predijo un 
incremento de la VFP física en el Tiem-
po2. Estos resultados sugieren que, el CF 
está relacionado con la VFP con 
independencia del contexto en el que es 
usado, la edad o el sexo del menor. 
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PC: Revista 
psicológica 
Clínica con 

Niños y 
Adolescentes 

 
www.revistapcna

.com 
 
 

BD: Scopus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.o
rg/10.2113
4/rpcna.201

8.05.3.4 
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Diferencias 
asociadas a la 
violencia filio-

parental 
en función del tipo 

de familia 
(“normalizadas” vs 

“en riesgo”) y 
parentesco de la 

víctima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrasco, 
Garcia y 
Zaldivar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España 

 
 

Analizar posibles 
diferencias en 

factores de riesgo en 
una muestra de 

menores que 
ejercieron VFP en 
función del tipo de 

familia a la que 
pertenecen: usuarias 

habituales de 
Servicios Sociales 

(VFP “Tradicional”) vs 
no usuarias (VFP 

“Nueva”). Un segundo 
objetivo fue identificar 
hacia quién se dirige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis documental 
(expedientes) y  

Entrevistas 
semiestructuradas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cualitativo 

 
En total se analizaron 72 
casos, de los cuales el 

65.3% eran varones 
(n = 47) y el 34.7% mujeres 

(n = 25). Todos los 
expedientes analizados 
proceden de entrevistas 

mantenidas entre el equipo 
de Trabajadoras 

Sociales del SMUS y la 
persona (madre o padre) 

atendida por sufrir 
VFP. En todos ellos se 

recoge información general 
(edad, género, 

relato del suceso, etc.). 
Estos datos son recogidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptiva y 
Retrospectiva 

 
Los resultados indicaron que los factores 
de riesgo analizados se encuentran muy 
presentes en la muestra estudiada (en los 
dos grupos considerados). Concretamente, 
se identificó situaciones de fracaso escolar, 
consumo de droga y presencia de 
psicopatología en elevados porcentajes. 
Además. se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en los 
factores de riesgo “separación familiar” y 
“exposición a la violencia” entre los dos 
grupos analizados. Concretamente el G1 
(VFP “Tradicional” o en riesgo) presentaba 
mayor frecuencia de separación familiar 
que el G2 (VFP “Nueva”) con un tamaño 
del efecto moderado- alto (r = .57) y mayor 
frecuencia de exposición a la violencia con 

http://revistas.um.es/analesps
http://revistas.um.es/analesps
http://www.revistapcna.com/
http://www.revistapcna.com/
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la conducta violenta 
(padre, madre o 

ambos) en familias 
monoparentales, 

nucleares y 
reconstituidas 

 

mediante entrevistas 
semiestructuradas 
realizadas por 9 

profesionales con 
formación en 

Trabajo Social. 

un tamaño del efecto moderado-alto. En 
cuanto al género de la víctima, la mujer es 
quien mayoritariamente recibe las 
conductas violentas, ya sea como única 
víctima en familias monoparentales-madre 
(n = 29, 70.7%) o como única víctima en 
familias nucleares o reconstituidas (n = 12, 
29.3%) 
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PC: Revista de 
Psicología 
Clínica con 

Niños y 
Adolescentes 

 
www.revistapcna

.com 
 
 

BD: EBSCO 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www
.revistapcn
a.com/sites
/default/file
s/16-08.pdf 
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Violencia filio 
parental: 

comparando lo que 
informan los 

adolescentes y sus 
progenitores 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calvete, 
Orue y 

González 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

España 

 
 
 

Examinar la 
consistencia de los 

informes de 
progenitores e hijos a 

la hora de informar 
sobre la violencia 

filio-parental en una 
muestra comunitaria. 

Como objetivo 
secundario, se 
exploraron las 
propiedades 

psicométricas de la 
versión para 
progenitores 

del Cuestionario de 
Violencia Filio-

Parental 
 

 
 

 
 
 
 

Cuestionario sobre 
la violencia filio-
parental, versión 

para jóvenes 
(CPV-Q-J) 

 
 

Cuestionario de 
Violencia 

Filio-Parental-
Informe de 

Progenitores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuantitativo 

 
 
 

Participaron en el estudio 
un total de 880 

adolescentes y sus 
padres y/o madres. La 

muestra inicial de 
adolescentes fue más 

amplia 
(N = 2445) pero en este 
estudio se seleccionaron 

los adolescentes 
cuyos padres y/o madres 

habían participado, los 
cuales constituyeron 

un 36% de los progenitores 
invitados. De los 880 

adolescentes, 455 
eran chicas, 424 chicos y 1 

no indicó el sexo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comparativa y 
Descriptiva 

 
Los análisis factoriales confirmatorios 
apoyaron un modelo jerárquico de cuatro 
factores de primer orden (agresión 
psicológica según hijos, agresión física 
según hijos, agresión psicológica según 
progenitores y agresión física según 
progenitores) que explicaban todas las 
subescalas del cuestionario. Las tasas de 
prevalencia que se obtienen a través de los 
informes de progenitores son en general 
más bajas que las que se obtienen cuando 
se pregunta a sus hijos e hijas, lo cual 
sugiere que los progenitores podrían estar 
subestimando la violencia de la que son 
víctimas a la hora de informar. A partir de 
los autoinformes no hubo diferencias 
según el sexo del adolescente excepto 
para las agresiones psicológicas contra la 
madre. Los informes de los progenitores, 
en contraste, señalaron mayores tasas de 
prevalencia para todas las categorías de 
agresiones físicas en los chicos que en las 
chicas. 
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PC: Anales de 
psicología 

 
(http://revistas.u
m.es/analesps 

 
 

BD: Scopus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi
.org/10.601
8/analesps.
33.2.24006
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Influence of 
psychopathology on 
the perpetration of 

child-to-parent 
violence: 

differences as a 
function of sex 

 
Influencia de la 

psicopatología en la 
perpetración de 
violencia filio-

parental diferencias 
en función del sexo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosado, 
Rico y 
Cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

España 

 
 
 
 
 

Analizar el papel de la 
sintomatología 

psicopatológica de los 
participantes sobre la 
comisión de violencia 

filio-parental, así 
como comprobar el rol 

moderador del sexo 
del participante sobre 
dicha sintomatología. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Agresiones de. 
Hijos a Padres 

CPAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantitativo 
 

 
 

La muestra estuvo 
compuesta por 855 

estudiantes de 3º y 4º de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, 1º y 2º de 

Bachillerato y Formación 
Profesional (399 chicos y 
456 chicas). Sus edades 
estaban comprendidas 

entre los 13 y 21 años (M = 
16.09; DT = 1.34), teniendo 
307 (35.9%) de ellos entre 
13 y 15 años, 501 (58.6%) 
entre 16 y 18, y 47 (5.5%) 
entre 19 y 21. La gran ma-

yoría (91%) tenían 
nacionalidad española. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descriptiva y 
Correlacional 

 

 
Los análisis de regresión lineal múltiple 
jerárquica indicaron que los principales 
síntomas psicopatológicos en la comisión 
de VFP son la hostilidad, ideación 
paranoide y depresión, estando 
relacionadas puntuaciones superiores en 
hostilidad e ideación paranoide, e inferiores 
en depresión con la comisión de VFP. El 
análisis de interacciones mostró un papel 
moderador del sexo del participante con la 
sensibilidad interpersonal y las obsesiones, 
en el caso de la VFP hacia el padre, y 
sensibilidad interpersonal, obsesiones e 
ideación paranoide en el caso de la VFP 
hacia la madre. 
Los resultados confirman la idea de que la 
existencia de una sintomatología 
psicopatológica por parte de los menores 
tiene un efecto sobre la probabilidad de 
comisión de la VFP, siendo este efecto 
diferente en función del sexo de la persona 
agresora. 
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Anexo 4: Ecuaciones de búsqueda preliminares 

Refinación de búsqueda EBSCO, Scopus, ProQuest 

Ubicación de los 

descriptores AND 

En artículo, título, resumen, palabras clave 

Ubicación de los 

descriptores OR 

En artículo, título, resumen, palabras clave 

Periodo de tiempo 2017 – 2023 

Áreas de investigación Psicología – Violencia Filio-Parental (VFP) 

Tipo de documento Artículo 

Idiomas Español - Inglés 

EBSCO ( ( ( violencia filio-parental OR violencia intrafamiliar AND factores asociados ) OR violencia de hijos a 

padres OR factores explicativos ) AND variables ) OR violencia de hijos a padres 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( child  AND to  AND parent  AND violence  OR  domestic  AND violence  OR  violence  

AND children  AND to  AND parents  AND  associated  AND factors  AND  explanatory  AND factors ) 

ProQuest title(Child to parent violences) OR abstract(violences children to parents) AND (associated factors) OR 

(domestic violences) AND (explanatory factors) 
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Anexo 5: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador

=289454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289454
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289454
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