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A LO LARGO DE LA CARRERA he tenido la oportunidad de revisar,
diversos fenómenos relacionados con el tema de la violencia, en lo
personal siempre me han parecido interesantes. Considero que la
formación dentro de la carrera de sociología, me ha permitido
analizar diversos problemas relacionados con esta problemática
social, en primera instancia me interesé por estudiar el tema de la
criminalidad en Nuevo León y después opté por comenzar a estudiar
el tema de la violencia familiar, específicamente con el caso de la
violencia filio-parental, mismo que he seguido investigando a lo
largo de varios semestres y que pienso presentar como trabajo de
tesis al concluir la carrera. Más adelante presento la justificación de
mi estudio.

Como sabemos el tema de la violencia, es un tema global, que
existe en todos los grupos de la sociedad, lo único que cambia son
las expresiones y las condiciones bajo las cuales se presenta. La
diversidad de formas de violencia es muy amplia, hay por un lado
casos a nivel micro, como es el caso del bullying que se presenta en
las escuelas y que es experimentado por los niños y sus pares, en la
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mayoría de los casos. Sin embargo, en algunos casos los maestros
también forman parte del círculo de la violencia dentro de la
institución escolar, lo que lo convierte en un problema de violencia
macro. Actualmente el bullying en México ha alcanzado un elevado
número de denuncias convirtiéndose así en un problema social. Por
otro lado, están las expresiones de violencia a nivel macro, este tipo
de violencia tiene la característica, de afectar a un conjunto más
amplio de personas, algunos ejemplos son el terrorismo o la violencia
ejercida por el aparato del estado.

La violencia como tema predilecto de los científicos sociales de
acuerdo a Espulgues (Sanmartín, J., Gutiérrez, R., Martínez, J. y
Vera, J. L. 2010). En el libro reflexiones sobre la violencia brindan
la oportunidad de ser estudiada desde distintas clasificaciones, como
se presenta a continuación:

• Modalidad de la violencia (acción u omisión).
• Tipo de daño causado ( físico, psicológico, sexual,

económico).
• El sujeto de la violencia (individuo o grupo- organizado o

no-).
• El paciente de la violencia.

Es necesario entender que la violencia, no responde a una sola
causa, sino que conforma un problema complejo y multifacético.
Por lo tanto es inexcusable estudiar este fenómeno, no solamente
desde las variables intrapersonales, sino desde el funcionamiento
familiar y el impacto que tiene la sociedad en esta institución social.
Considero que el problema de la violencia familiar, se ve influenciado
también por la sociedad y que termina reflejándose en la institución
de la familia.

El tema de la violencia filio-parental me resultó atractivo de
estudiar, debido a que la fecha es un tema poco estudiado, y respecto
al cual considero es necesario generar más información, para conocer
el fondo, las causas y la evolución de esta problemática. La
investigación de este tema permitirá aportar nuevos conocimientos,
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a diferencia de otros temas relacionados con la violencia, en los
cuales pareciera que los aportes que se se hacen son ya mínimos.

En México el tema de la violencia ascendente como también se
le conoce al problema de la VFP, no ha sido estudiado, a diferencia
de otros países como el caso de España, en dónde este problema se
detectó como un fenómeno social desde la década de los 90 y en la
cual se han hecho diversos esfuerzos para estudiarlo. Los primeros
países que lograron ubicar la VFP, como tema de estudio fueron los
países de origen anglosajón como el caso de Estados Unidos,  Reino
Unidos, Australia y Canadá. En otros países como Francia, España,
Japón y Alemania esta problemática también se ha colocado como
objeto de investigación importante en los últimos años.

Si bien se reconoce que este tipo de violencia no es característica
del siglo XXI, lo nuevo es el incremento del número de casos de
familias que experimentan la violencia ascendente. Por este motivo,
se ha convertido actualmente en un tema de interés de distintas
disciplinas, estudiado desde la psicología, criminología, sociología
y también desde la visión de los trabajadores sociales.

Hace aproximadamente cuatro décadas, un grupo de
investigadores (Harbin y Madden, 1979) identificaron y nombraron
este fenómeno como el Síndrome de padres maltratados, a partir de
la visibilización del problema se ha avanzado en este tema, en el
país de España. De igual forma, el maltrato parental no se había
considerado un fenómeno relevante, por lo que se carecía de estudios
y literatura científica que permitiera su delimitación conceptual.
Harbin y Maden (1979); lo definieron como ‘ataques físicos o
amenazas verbales y no verbales o daño físico’. Más adelante, algunos
autores incluyeron comportamientos violentos como morder, arañar,
golpear, lanzar objetos, empujar, maltrato verbal y amenazas

A nivel mundial aún hay mucho trabajo pendiente sobre todo en
el aspecto de la investigación y del uso de las teorías para explicar
este tipo de violencia. Hace falta también capacidad para analizar
los casos particulares de las familias con casos de violencia filio-
parental, desde una perspectiva ajena a la psicología, que es la línea
de investigación que ha liderado esta problemática.
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Uno de los problemas más grandes al que se enfrenta el tema de
la VFP, es el ocultamiento que existe por parte de los hijos y también
de los padres. No es fácil ni para la víctima, ni para el victimario,
reconocer que la relación ha sobrepasado los límites. Dentro de la
institución de la familia, siempre resulta complicado reconocer que
existe un problema. Otro elemento que mantiene oculto el problema
y es el miedo de los padres por aceptar que sufren maltrato por
parte de sus hijos. El sistema legal en México también suele ser un
obstáculo, que mantiene limitada la información del problema por
parte de las víctimas, debido a lo complicado que suele ser el acceso
a la justicia en México.

Sucedió lo mismo con el caso de la violencia hacía la mujer y
otro tipo de violencias que también se dan principalmente dentro
de la familia. Poco a poco con el estudio de dichas problemáticas,
se ha conseguido crear diversas organizaciones que apoyan a las
personas que sufren de este tipo de violencia. Otra parte importante
al haber investigado los temas de la violencia es que las encuestas a
nivel nacional lo consideran actualmente un fenómeno importante
y han incorporado diversas preguntas relacionadas específicamente
con el tema de la violencia familiar, esto ha permitido identificar
los casos y en algunos intervenir. Si bien, no se conoce en ningún
tipo de violencia la dimensión real, el estudio de estos temas ha
permitido tener una idea de la magnitud de dichos fenómenos,
entender las causas y el fondo del problema. Y por último, estas
problemáticas han logrado ser un eje importante dentro de las
políticas públicas.

La falta de literatura científica ha llevado a autoridades a
considerar la VFP, en muchos casos como delincuencia, no como
violencia en el hogar, lo que hace aún más complicado su estudio y
con esto la intervención en el problema. Como no existe suficiente
información al respecto, no se cuenta con personas preparadas que
pudieran trabajar como intermediarias con las familias que enfrentan
la violencia filio-parental.  Sin embargo, la ocultación e
invisibilización del problema ha impedido reconocer la dimensión
real de este fenómeno. El tema de la violencia filio-parental, en la
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actualidad puede ser descrito como un círculo que presenta distintos
motivos, por los cuales el estudio de esta problemática ha limitado
la investigación del mismo.

Para Roberto Pereira, director del centro Euskarri Centro de
Intervención de Violencia Filio-Parental en Bilbao España, y de
acuerdo a su trabajo existen una serie de factores que favorecen la
aparición de la violencia filio-parental.

1. El uso de la violencia para resolución de conflictos.
2. Padres “no normativos” o excesivamente permisivos.
3. Padre sobreprotectores, dispuestos a satisfacer todos los

deseos de sus hijos. Satisfacción inmediata del deseo.
4. El excesivo criticismo parental.

La relevancia de esta investigación puede ser justificada porque
en México no existe un panorama sobre este fenómeno social,
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tampoco hay información en el marco jurídico, no existe ley alguna
que contemple a la violencia filio-parental como un delito. Considero
que en las últimas décadas el marco jurídico favorece en gran medida
los derechos de los menores, pero no sus obligaciones. Un claro
ejemplo de este situación, son los cientos de organizaciones de la
sociedad civil, que velan a favor de los derechos de los niños, los
programas del DIF, etcétera. Si analizáramos específicamente esta
situación, seguro encontraríamos información importante que
sostendría la tesis de la violencia filio-parental.

Este tipo de violencia existe a pesar de no ser siquiera conocida
por la mayoría de las personas. Sin embargo, sabemos que existen
casos en México, porque se han documentado en diferentes medios
de comunicación, casos de hijos que han agredido a sus progenitores.
Actualmente han sido los periódicos, y los noticieros, quiénes poco
a poco comienzan a hacer eco del creciente número de casos. Debido
a que en la actualidad y por falta de información científica son
quiénes cubren este tipo de noticias, principalmente por ser
consideradas como notas amarillistas.

Es claro, que hace falta investigación de este tipo de problemática
que vivimos en la actualidad, porque la información generada en
los medios de comunicación como sabemos, no tiene valor científico,
es incluso a veces sesgada y no muestra un análisis de las causas de
este fenómeno, únicamente se presenta la información. Considero
sin embargo, que una revisión de los casos que presentan las medios
de comunicación, pueden servirnos de sustento a los investigadores
de diferentes disciplinas, como evidencia.

El tipo de violencia que me interesa estudiar, en el caso particular
de México  a diferencia de la violencia de género contra las mujeres
no ha sido documentada, ni de manera parcial ni sistemática,
tampoco las instituciones del gobierno, ni la sociedad civil se han
interesado en ella. ¿Por qué los ministerios públicos reciben
denuncias y dan seguimiento a los procesos de violencia en contra
de las mujeres y la violencia infantil, pero no sucede con los casos,
aún ni siquiera documentado de la violencia filio-parental?

Diversos investigadores han propuesto sus definiciones sobre la
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VFP, a continuación presento la definición que en mi opinión explica
mejor el fenómeno de la violencia filio-parental, y la cual será la
base de mi investigación. “Cualquier acto de los hijos hacía los padres
que provoque miedo en los padres, para obtener poder y control, que
tenga por objetivo causar daño físico, psicológico o financiero hacía
los progenitores.” (Cottrell,2001). Los primeros en hablar sobre el
síndrome de padres maltratados fueron: Sears, Macovy y Levin
(1957).

Hay también estudios que destacan la importancia de los tipos
de educación en el hogar y los efectos de estos a través del tiempo.
A mediados del siglo XX se pasó de un modelo educativo autoritario
a un modelo considerado como “democrático”, en el cual las
principales características era la ausencia de autoridad y fomento
de la igualdad a la hora de tomar decisiones. Actualmente los padres
dan más valor a ser vistos por sus hijos como “amigos”, más que
una figura paternal. Cagigal, Serrano y Aza, 2008 coinciden en que
esto ha logrado que la sociedad sea más permisiva en cuanto a la
educación de los hijos. Este es también uno de los factores que
deben de tomarse en cuenta para su análisis y tratar de buscar la
relación que existe entre el modelo educativo “democrático” que
predomina en el actualidad y la violencia filio-parental.

Por otro lado, el psicólogo Francesc Moreno (2005) afirma que
es complicado para los padres de familia el periodo en que se gesta
este tipo de violencia, porque tal vez la entienden, equivocadamente,
como un comportamiento que puede calificarse como “normal”,
motivado por la edad del niño o en su caso del adolescente y por
sus procesos de afirmación de la personalidad. Posteriormente,
cuando esta violencia se materializa en agresiones que por su
intensidad, tipología o continuidad se convierten en algo difícilmente
soportable, y causante de daños, se dan cuenta que es necesario
contar con el apoyo de un experto. Sin embargo, la búsqueda de
apoyo no siempre logra concretarse principalmente por el temor de
los padres a exponer su fracaso como tales, la convicción de que es
un tema que atañe estrictamente a la familia y en ella debe ser
resuelto, y la impotencia que nace del sentimiento de que no existen
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soluciones a la situación, son motivos por los cuales se prolonga la
situación de violencia filio-parental y el ocultamiento de este mismo
fenómeno.

La primera propuesta de mi trabajo era realizar entrevistas en
profundidad de casos en familias que viven violencia filio-parental
en el estado de Nuevo León. Sin embargo, por cuestiones de tiempo,
y lo complicado que ha sido hasta el momento la revisión
documental de dicho fenómeno, esta propuesta queda pendiente
para la siguiente etapa de mi proyecto de investigación.

Este trabajo presenta en el primer apartado una revisión
documental del tema, en la cual se hace un análisis de dichos
trabajos, con el fin de tener un panorama más amplio, sobre la manera
en que se ha trabajado este tema. Esto con la intención de nutrir el
trabajo en esta primera etapa y comenzar a analizar ideas para el
futuro de esta investigación, con lo que pretendo continuar en la
maestría.

Los avances, realizados en la tesis de licenciatura me permitirán
al ingresar a una maestría tener mayor información y precisión sobre
la problemática de la violencia filio-parental específicamente en el
caso de México. El haber hecho previamente una revisión
documental de este fenómeno, es sin duda un importante avance.
Igualmente haber leído diversas propuestas de trabajo de la VFP,
me han permitido formular mejor mis preguntas de investigación y
las variables que serán analizadas, así como también anticipar los
ejes primordiales que guiarán mis entrevistas. En una perspectiva a
futuro me permitirá concentrarme específicamente en el marco
teórico que utilizaré para esta investigación y en la aplicación de las
entrevistas tanto a hijos como a padres que pretendo hacer, como
parte del trabajo de campo.

Diversas disciplinas han estudiado este fenómeno, como es el
caso de la psicología, pero me parece importante reiterar que la
visión sociológica, es la que suscita mi interés, principalmente
porque soy estudiante de la carrera de sociología. Pero también
porque considero que la perspectiva de la psicología no ha
profundizado lo suficiente en esta problemática, desde el punto de
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vista social. Esa falta de información es lo que le da mayor relevancia
a mi trabajo, debido a que el propósito de este trabajo será estudiar
un problema del cual es necesario aportar nueva información y evitar
lagunas en el conocimiento.

El tema de la violencia filio-parental, estudiado desde la
perspectiva sociológica, permitirá aportar muchos elementos de
análisis que anteriormente no se habían tomado en cuenta, por eso
la importancia de una explicación y justificación social de fenómeno.
Ya que permite aportar una visión particular del fenómeno y con el
uso de conocimientos principalmente teóricos, facilitarán la
comprensión del fenómeno.

 De acuerdo con algunos casos revisados, el problema de la
violencia filio-parental, siempre ha estado específicamente
relacionado con problemas de la salud mental de los hijos. Sin
embargo, la mayoría de los casos que se presentarán en esta
investigación dejarán ver que los hijos que violentan a sus
progenitores pueden ser considerados como “saludables” o
“normales”, de ahí que sea necesario estudiar los factores sociales y
culturales que derivan en esta problemática. Por otro lado otras
investigaciones apuntan a que no se trata de un fenómeno propio
de familias que viven en situaciones precarias, sino más bien de
familias con medios sociales y educativos suficientes (Botella, C.,
Baños. R., 2010).

Autores como Giddens (2006); San Martín, Gutiérrez, et al.
(2010) coinciden en que la familia es el foco de violencia más
destacado en la sociedad actual. De ahí la importancia de estudiar
este tema y presentar propuestas u alternativas de investigación.
Han existido tres grandes matices de investigación dentro de la
institución de la familia, los cuales se encuentran relacionados con
el tema de la violencia. La primera de ellas se ocupó de estudiar la
violencia que es ejercida de los padres hacía los hijos también
conocida como violencia paterno-filial. Existe mucha bibliografía
sobre esta perspectiva.

Una segunda concepción del fenómeno de la violencia familiar
centró su interés en estudiar la violencia conyugal, específicamente
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con temas relacionados con la violencia de género. Considero que
ésta es una de las líneas de investigación más importantes que existen
en la actualidad en el país y a la que se le ha dado mayor importancia,
debido a los elevados índices de violencia hacía la mujer,
principalmente en la institución de la familia que existen en México.

Estos dos matices, hasta ahora han sido los más estudiados, por
una parte por los científicos sociales, y por otro lado desde la
perspectiva de la salud.

La tercera línea de investigación, es la más actual y en la que
menos se ha trabajado, existen pocas investigaciones al respecto,
en diferentes países como se han hecho importantes esfuerzos por
analizar este fenómeno, sin embargo, en el caso específico de México
no existen estudios que hablen sobre la Violencia Filio-Parental.
Sin embargo, mi perspectiva una vez inmersa en este fenómeno y
en su análisis es que poco a poco, con la generación de nuevos
conocimientos en torno a esta problemática, el estudio de la VFP,
tendrá también un papel fundamental en el estudio de la violencia
en México. Esta visión puede concretarse en años próximos, no
estoy diciendo que los casos de violencia hacia los hijos, o la violencia
hacía las mujeres, dejará de ser estudiado. Mi idea es que ahora
existirán tres líneas generales de investigación, ya que las tres son
esenciales para la resolución de problemas sociales en el país.

Siguiendo con la tercera línea que mencioné anteriormente,
considero que entre los diversos motivos, por los cuales es difícil
de hablar sobre la violencia filio-parental en el caso específico de
México, encontramos los siguientes elementos. No se tiene un
registro estadístico sobre los casos de VFP, que experimentan las
familias en México. Lo que deriva en otras consecuencias más graves
si no se cuenta con información detallada del fenómeno, y si no se
logra identificar a aquellas familias que sufren este tipo de violencia,
entonces no se puede hacer investigación científica que ayudaría a
entender y a actuar con políticas específicas. Como tampoco hay
un registro de casos, no existe ninguna organización de la sociedad
civil que apoye a quienes experimentan este tipo de violencia.
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 Objetivos de la investigación:
1- Revisar el estado de la cuestión del problema de la violencia
filio-parental, para presentar una breve síntesis sobre las
investigaciones realizadas.

Estado de la cuestión
Dentro del marco del estudio de las violencias, una de las vertientes
más estudiadas es el tema de la violencia intrafamiliar. La violencia
filio-parental entra en esta categoría de violencia. La importancia
de su estudio reside en el hecho que “en las últimas dos décadas la
violencia ha tenido un incremento sustancial en diversas latitudes”
(Díaz, Jiménez, 2003). De ahí se justifica el incremento en el número
de proyectos de investigación que se orienten al estudio de la
violencia intrafamiliar. Pero, también es importante mencionar las
implicaciones de esta problemática que tiene efectos en todos los
estratos socio-económicos, culturales, que se manifiestan de
diferentes formas, sin embargo, los efectos siguen estando presentes.

Hace falta una mirada al fenómeno de la violencia filio-parental
que tome en cuenta la teoría sociológica o que incluye elementos
más allá de los factores patológicos de los individuos, para tener
una mayor comprensión de este problema. La violencia filio-parental
debe de ser vista y entendida como el resultado de un conjunto de
problemas sociales, con características precisas, en las cuales es
necesario profundizar, he ahí la importancia de esta investigación.
A su vez este tipo de violencia es reproducida en otros espacios y
genera otras problemáticas.

“Teorías sobre el inicio de la violencia filio-parental desde la perspectiva
parental: un estudio exploratorio”, es el título de una investigación que
se realizó como colaboración entre un grupo de investigadores de
España y de México, con la participación de Gonzalo  Arroyo, Belén
Ferrer, Cristian Relinque de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
y los investigadores Ma. Elena Guerrero, Jesús Alejandro Jiménez
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca,
México.
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Realizaron en el 2015 un estudio cualitativo exploratorio, se
formaron grupos de discusión con un total de 42 progenitores, se
hizo uso de una entrevista semi-estructurada. Las preguntas se
relacionan con las siguientes temáticas: relaciones de los hijos con
los miembros de la familia, la relación con compañeros y amigos.
Actividades que realizan los hijos en el tiempo libre, conductas
agresivas de los hijos en que situaciones. La manera en la que se ha
intentado solucionar el problema.

Los principales hallazgos de esta investigación fueron que los
progenitores coinciden en que la edad en que mayor número de
casos de violencia filio-parental se presentan es durante la etapa de
la escuela secundaria, aproximadamente entre los 12 y 13 años de
edad. Los padres de familia destacaron tres teorías a las cuales
atribuyeron la violencia filio-parental de los jóvenes. Para las madres
y padres de familia en uno de los contextos en el que surge la VFP,
es el del absentismo escolar, para quienes esta decisión de sustituir
los hábitos de un escenario estructurado y normalizado de un centro
educativo, por un escenario donde no existe la supervisión, es el
comienzo de una conducta disruptiva.

Otra de las teorías sostenidas por los padres de familias es el uso
de los jóvenes, de diferentes sustancias, como es el alcohol, el cigarro
y las drogas, que los vuelve más propensos a cometer actos violentos
en el hogar.

La tercera teoría de los padres entrevistados, es el enojo
acumulado de los hijos hacía los padres, apoyado tanto por padres
como madres de familia, esta última teoría funciona más como una
justificación por los padres hacía los hijos.

El artículo la violencia filio-parental: un análisis de sus claves, realizado
por Concepción Aroca-Montolío, Mar Lorenzo Moledo y Camilo
Miró-Pérez en la Universidad de Valencia y la Universidad de
Santiago de Compostela.

Este trabajo, que es una especie de revisión bibliométrica de
análisis cualitativo, reúne diversas investigaciones y trabajos desde
1957 hasta el 2011 de países como Australia, Japón, Canadá, Nueva
Zelanda, Francia, Estados Unidos y España. En dicho trabajo se
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propone contestar a una serie de preguntas, ¿qué es la violencia
filio-parental?, ¿características de las familias y víctimas que sufren
esta violencia?, ¿características de los hijos maltratadores?

Los principales hallazgos de esta investigación son los siguientes:
Todas las investigaciones de la violencia filio-parental llegan a
diversas conclusiones.

Los autores destacan que hay una escasez de las investigaciones,
además que los resultados son interpretados en muchos trabajos
subjetivamente. Metodológicamente debido presentan diferentes
tipos de muestras y variables analizadas. Lo cual ha impedido
establecer conclusiones estadísticas significativas.

La violencia filio-parental, de acuerdo a estos autores está
presente en todos los niveles socio-económicos. Destacan que el
fin de la violencia filio-parental es el control y el poder, sobre los
progenitores.

El artículo Violencia Filio-parental: características personales y familiares
de una muestra de trabajadores sociales, hecho por Natalio Carrasco
García. El autor hace una revisión bibliográfica sobre el tema de la
VFP y el análisis de una muestra del país Vasco. Es un estudio
descriptivo y retrospectivo, el cual pretende analizar diferentes
documentos.

En la mayoría de los trabajos, que analizan el tema de la violencia
filio-parental, no se llega a consensos entre las diferentes
investigaciones. El autor optó por hacer un análisis de 74 casos de
servicios sociales en España, en donde los objetivos eran examinar
el tipo de violencia que se presenta en estos casos, las características
demográficas de la familia, y si los jóvenes se habían encontrado
anteriormente expuestos a casos de violencia. Esto para tratar de
llegar a resultados concluyentes que apoyen o descarten las teorías
planteadas.

Entre los principales hallazgos se encontró la siguiente
información: La edad promedio a la que se inicia la violencia filio
parental, es de 14 años de edad. Los casos de VFP, fueron
denunciados aproximadamente dos años después que hubieran
iniciado la violencia en el hogar. En los casos estudiados se encontró
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que la mayoría de las familia ya habían tenido intervenciones previas.
El trabajo social en la prevención de la violencia filio-parental, es el

título del trabajo presentado para obtener el grado de licenciatura
como trabajadora social, en la Universidad de Valladolid. Hecho
por Srijana Rico Ferdiguera en el año 2014, este trabajo destaca el
aumento en el número de denuncias y menciona la necesidad de los
trabajadores sociales de estar informados para poder intervenir, de
ahí surge el interés en crear un programa preventivo, que sirva para
reeducar a los padres. Entre los principales hallazgos de esta
investigación se encuentran los datos relacionados con las denuncias
hechas por los padres en España.

El fenómeno de la violencia filio-parental, un proyecto de prevención es el
título de la tesis de maestría de Alba Nebot Serra (2013), presentada
en la Universidad Complutense de Madrid. La cual es una propuesta
enfocada en crear programas de prevención dirigidos a los padres
de los hijos adolescentes de edades entre 14 y 16 años. Para Nebot
hay una serie de factores que afectan directamente a este fenómeno.
La clasificación de factores como familiares, sociales e individuales.
Dentro de los factores sociales se cuestiona por la aparición o
surgimiento de dicho fenómeno y también por el mantenimiento
que se da en parte por la negación de los padres de familia, ante esa
situación, o simplemente el hecho de posponer la ayuda necesaria,
para resolver los conflictos generados dentro de la institución de la
familia.

Entre los principales hallazgos, se pueden destacar las siguientes
ideas: los cambios sociales producidos en los últimos tiempos, han
acelerado la aparición de nuevas dinámicas que han provocado
cambios en las familias, en cuanto a la distribución del poder de las
mismas. Como parte de los factores familiares e individuales, entra
la idea que ahora son los hijos, los que buscan poder, control y
dominio de las situaciones y son estos mismos los que comienzan a
buscar autoridad.

La violencia filio-parental y la intervención social, es un artículo
realizado, por Ana María Tirpin Lucas en el 2015, publicado en la
revista de política social, historia, investigación y desarrollo, del
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Instituto de Política Social de la Universidad de Murcia en España.
Como parte de su investigación aplicó una encuesta a 16 madres
víctimas de violencia filio-parental, para generar propuestas de
afrontamiento, grupos de apoyo y alternativas para la prevención
de este fenómeno, dentro de la Sociedad Española para el estudio
de la Violencia Filio-parental (SERVIFP).

Tirpin, destaca que en España hay programas que incentivan la
intervención y la prevención de la violencia, de los cuales hay
desconocimiento, por la mayoría de los ciudadanos. Hace también
una crítica a dichos programas, en la cual menciona que además de
ser poco conocidos, no hay seguimiento de los casos detectados.

Iris López Matías (2015), presentó su tesis de maestría titulada:
Análisis desde la perspectiva de género de la violencia filio-parental en la
prensa escrita. En la Universidad de Oviedo en España. De este
artículo se pudo rastrear el término de violencia ascendente, que es
utilizado como sinónimo de la VFP. La autora destaca que los medios
de comunicación, tienen gran relevancia la representación ideológica
de la violencia. López menciona por ejemplo, que siempre ha existido
en los medios de comunicación, el estigma que los jóvenes son
violentos.

Destaca que los medios, demuestra también el sexismo, de
acuerdo a la autora utilizar el concepto de “violencia de hijos, hacía
los padres” implica ya una habitual invisibilidad femenina. La autora
destaca que al tema de la violencia Filio Parental, se asocia a ciertos
abusos de poder, es necesario por lo tanto la teorización de las
relaciones de poder en la familia. Esta visión es importante ya que
en un futuro, el tema de investigación con el cual pretendo seguir
trabajando, sería presentar las relaciones de poder que se generan
por parte de los hijos hacía los padres.

Coral Verilla Guerrero (2014), presentó como tesis de maestría,
en la Universidad de Zaragoza un trabajo titulado La violencia Filio-
parental desde la perspectiva ecológica a nivel individual y familiar. La
propuesta de Verilla, pretende utilizar la propuesta de un modelo
ecológico del desarrollo humano, para analizar el problema de la
VFP, como resultado de causas múltiples y complejas. El principal
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aporte dentro de su tesis es que su estudio es de tipo cuantitativo,
en el cual se evitar quedar en el enfoque puramente cultural.

La tesis doctoral titulada Aspectos comunes de la violencia escolar, de
pareja y filio-parental en la adolescencia, presentada en la Universidad
Pablo Olavide en España por Alejandra Castañeda de la Paz. Realiza
una investigación que analiza la conducta violenta de los
adolescentes, con relación a sus grupos de iguales, de pareja y sus
progenitores. Los estudios específicamente relacionados con la
violencia Filio-parental se han centrado en los perfiles de los
agresores y la explicación de causas personales y familiar.

La autora destaca que si bien es cierto que la familia puede ser
una fuente de bienestar del individuo, también es verdad que puede
constituir un factor de riesgo que predisponga al desarrollo de
problemas de desajuste en sus miembros. La autora trabajo con tres
focus group, uno específicamente para cada tipo de violencia,
acudieron a los estudios adolescentes, padres de familia y un grupo
de profesionistas. En el focus group de violencia filio-parental destaca
que existen ciertos momentos de riesgo. Uno de ellos es cuando los
hijos llegan a sus casas bajo los efectos del alcohol o de alguna
droga. Y el otro momento de riesgo es cuando los hijos ven frustrada
una de sus actividades como por ejemplo pedir dinero a los padres,
pedir permiso para salir o llegar tarde, son ejemplos de situaciones
en las que es común que se presente conflicto con los padres.

Sin embargo, también destaca una serie de estrategias
implementadas por los jóvenes para evitar el conflicto, una de sus
soluciones rápidas es entrar a la casa e irse a dormir inmediatamente,
para evitar el conflicto.

Otra de las cosas importantes de este documento es la percepción
que tienen los padres sobre la denuncia. Denunciar a sus hijos no es
cosa fácil sin embargo, los padres coinciden en que esta es vista
como último recurso, después de reiterados enfrentamientos con
sus hijos.

Izaskun Ibabe, Joana Jauregizar y Oscar Díaz, publicaron en el
año 2007 un libro titulado, Violencia Filio Parental conductas violentas
de jóvenes hacía sus padres. Este texto, es un estudio empírico que
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presenta características psicológicas de los menores infractores,
comparadas con otro tipo de infracciones. Si bien los autores
mencionan que su función únicamente es hacer una aproximación
del fenómeno, haciendo un revisión de la literatura científica
existente del tema utilizando un marco teórico y conceptual. De
igual forma se presentan modelos explicativos y se discuten la
importancia de las variables relacionadas con el entorno familiar.
El estudio presenta las características de los menores, las
características del contexto familiar, el tipo de intervención judicial
y las percepciones de los profesionales socio-sanitarios que
intervienen en la VFP.

María Marín Gómez, presentó su tesis de licenciatura en trabajo
social en la Universidad de Jaén, titulada: Programa de intervención
psicosocial en la Violencia Filio-parental, padres agredidos por sus hijos.
Este trabajo hace un análisis de los documentos relativos al tema
de estudio. Por lo que la autora hace una revisión de los programas
existentes y analiza de igual forma la efectividad de los mismos. La
intención de la autora era hacer la revisión de diversos trabajos, los
sirvieron para generar un nuevo programa de intervención en familias
que sufren la VFP. La autora destaca que el tema de la violencia
intrafamiliar, debido a su complejidad ha sido objeto de estudio de
distintas disciplinas y resalta la importancia del trabajo
multidisciplinario para esclarecer esta problemática.

 La aportación más importante de este trabajo es, la propuesta
de dicho programa, en el cual la autora divide el trabajo en varias
etapas algunas de ellas como parte de la evaluación del problema y
otras etapas son propiamente relacionadas con la intervención. La
propuesta de Marín es hacer diferentes tipos de entrevistas, test y
grupos de debate, con los padres e hijos que sufren de la violencia
filio-parental.

El doctor en psicología Francesc Xavier Moreno, publicó en el
2005 artículo titulado, Una violencia emergente: los menores que agreden
a sus padres. En el cual destaca que los principales perpetuadores
son los varones adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Su trabajo
reúne elementos importantes para la comprensión del fenómeno de
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la VFP. Moreno destaca que existen tres tipos de jóvenes agresores
que reúnen algunas características particulares, y las cuales pueden
llegar a mezclarse entre sí.  El primer tipo de joven agresor el los
cataloga como los  Hedonistas-nihilistas: dice que este el grupo más
común. Sus agresores se caracterizan porque su único objetivo es la
satisfacción de su propio interés sin importar cuales sean las vías
para conseguirlo. Educados en la ausencia de responsabilidades y
obligaciones, crecen con la idea de que son únicos. Tienen baja
tolerancia a la frustración, es frecuente observar que la violencia es
vista por este tipo de agresores como un hábito. Las otras personas
son utilizadas, por ellos para la satisfacción de sus deseos y cuando
alguien se niega, el agresor pasa a considerarlo como un obstáculo
con el que hay que enfrentarse.

El segundo tipo de agresor son los Patológicos: debido principalmente
a que sus actitudes pueden estar influenciadas por la dependencia a
las drogas o al alcohol. La necesidad de dinero es satisfecha a través
de la extorsión a los padres o con el robo de objetos de valor del
hogar familiar.

El último tipo de agresor son aquellos que entran dentro de la
rama de con Violencia aprendida: Es común que este tipo de agresores
hayan sido criados bajo episodios de violencia, dando lugar a que el
menor no tenga conciencia de que existen otros procedimientos de
“diálogo” y cuando tiene edad y fuerza suficiente impone su ley tal
y cómo lo ha visto. Acaban asociando que la violencia es un
instrumento eficaz para obtener lo que desean.

Por otro lado el autor considera que también existen factores
sociales que influyen en el aumento de casos de familias que registran
episodios de violencia filio-parental. De acuerdo a Moreno (2005)
vivimos en una sociedad excesivamente permisiva, esta permisividad
se encuentra aludida a la satisfacción de todos los deseos de los
hijos independientemente de cuales sean.

Se intentó hacer un rastreo de bibliografía en México, pero no
encontró ningún documento hasta el momento que nos ayude a la
comprensión de dicho fenómeno. Como se mencionó al principio
existen notables lagunas de conocimiento en el tema de la familia
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intrafamiliar, y el caso de la VFP es uno de ellos. Recordemos la
línea de investigación que menciona que han existido. El fenómeno
de la violencia filio-parental como puede observarse en un problema
a nivel global y los diferentes gobiernos han intentado hacer lo
posible para resolverlo. Hasta el momento se ha actuado con base a
los programas de intervención desarrollados

La mayoría de los trabajos como podemos ver se han dedicado a
hacer revisiones de literatura. Pareciera ser que constantemente se
repiten en diferentes estudios la misma bibliografía, lo que parece
un elemento importante de considerar en la presentación de mi
trabajo. Al parecer en los últimos años no ha habido avances
concretos que arrojen a diferentes resultados. Los esfuerzos que se
han hecho principalmente por parte de los psicólogos quedan
reducidos únicamente a explicaciones uni-causales, como lo son
los rasgos de personalidad de los “agresores”, el nivel socioeconómico
de las familias, el tipo de familias, etc.

Otro punto importante que se considera esencial destacar es que
la mayoría de las investigaciones revisadas son de origen español y
puede existir una complicación al comparar el análisis de otros
contextos, comparados con el contexto específico de la violencia
filio-parental en nuestro país. Ya que como sabemos la cultura
también permea a la institución familiar, las escuelas, y los modos
de vida de las personas. A pesar de existir planes de intervención en
otros países, es necesario primeramente hacer un análisis de las
causas que permitieron que este fenómeno también se desarrollara
en México. Además hay una serie de prácticas y discursos que son
muy diferentes a los de otros países. Aspecto que sería una parte
interesante a revisar en el trabajo. Como sabemos en los últimos
años México tiene uno de los índices más elevados de violencia en
el mundo y podríamos encontrar una relación importante con dichos
sucesos y principalmente la ola de violencia que azotó al país entre
los años  2010 y 2011.

En los trabajos que se revisaron se encontraron en algunos de
ellos, conceptos importantes con los que también tenía pensando
anteriormente trabajo como es el caso específico del control y del
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poder. Mismos que retomaré en un fututo para continuar con mi
investigación sobre este fenómeno.

Me parece importante mencionar que cuento con una base de
artículos de periódicos que he ido haciendo desde que inicie con la
investigación de la VFP.  La cual considero que también me será un
elemento importante con el cuál me puedo apoyar o presentarlo en
la sección de anexos y que sirva para presentar la realidad a la que
nos enfrentamos en la actualidad, la forma en que los periódicos
tratan el tema y el sensacionalismo de las notas.
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