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Resumen 

  

En la última década se ha producido un incremento significativo de la violencia 

ejercida por los hijos hacia sus progenitores lo que ha originado que esta problemática 

afecte directa e indirectamente a la sociedad. La violencia filioparental es la violencia 

intrafamiliar menos investigadas y menos expuesta por los diferentes medios de 

comunicación. Para la realización de este trabajo se ha elegido realizar una investigación 

cualitativa, por medio un análisis multidimensional de textos periodísticos y literarios.  

Por tanto, y debido al interés que se ha demostrado en identificar y relacionar las palabras, 

como el demostrar las conexiones que existen entre ellas, este análisis ha dado lugar a 

una investigación de índole descriptiva. 

En este estudio se recogen las noticias relacionadas con la violencia ejercida por 

los hijos hacia sus progenitores desde el año 2010 hasta 2020 en los siguientes periódicos 

españoles: El País, ABC, El Día, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, La Provincia, 

Canarias 7, 20 Minutos, Diario de Avisos. También se ha incluido en el análisis el libro 

“La violencia filio-parental, análisis, evaluación e intervención” (Calvete & Pereira, 

2019).  El corpus de texto objeto de estudio está formado por un total de 8 textos, que se 

adaptaron al formato “txt”, y fueron posteriormente analizados con el software de libre 

acceso Iramuteq. Los resultados obtenidos indican que hay un total de 125233 palabras 

(nº de ocurrencias), de las cuales 4431 aparecen una sola vez (nº de Hápax). Las palabras 

“violencia”, “padre” e “hijo”, son las que aparecen con mayor frecuencia en los análisis 

de los textos y presentan una fuerte co-ocurrencia entre ellas. La conclusión es que la 

violencia de los padres contra sus hijos se describe como un problema en la familia, 

caracterizado por la violencia del hijo contra el padre.  

 

Palabras claves: Violencia Filio-Parental, Madre, Hijo, Periódicos, Nube de palabras, 

Relaciones Familiares. 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

In the last decade there has been a significant increase in violence by children 

against their parents, which has caused this problem to affect society directly and 

indirectly. Child-to-parent violence is the least researched and least exposed by the 

different media. For the realization of this work we have chosen to carry out a qualitative 

investigation, by means of a multidimensional analysis of journalistic and literary texts.  

Therefore, and due to the interest shown in identifying and relating words, as well as 

demonstrating the connections between them, this analysis has led to a descriptive 

research. 

This study collects the news related to the violence exercised by children towards 

their parents from 2010 to 2020 in the following Spanish newspapers: El País, ABC, El 

Día, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, La Provincia, Canarias 7, 20 Minutos, 

Diario de Avisos. Also included in the analysis is the book "La violencia filio-parental, 

análisis, evaluación e intervención" (Calvete & Pereira, 2019).  The corpus of text under 

study consists of a total of 8 texts, which were adapted to the "txt" format, and were 

subsequently analyzed with the free access software Iramuteq. The results obtained 

indicate that there is a total of 125233 words (nº of occurrences), of which 4431 appear 

only once (nº of Hápax). The words "violence", "father" and "son" are the ones that appear 

more frequently in the analysis of the texts and present a strong co-occurrence between 

them. The conclusion is that violence by parents against their children is described as a 

problem in the family, characterized by the child's violence against the father.  

 

Keywords: Child-Parental Violence, Mother, Son, Newspapers, Word Cloud, Family 

Relationships. 
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Introducción 

Un hecho que se ha convertido en alarma social en la última década ha sido las 

agresiones de los/as jóvenes hacia sus progenitores o cuidadores. En las memorias de la 

Fiscalía General del Estado y/o de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias se 

observa un incremento de estas infracciones. En 2019 en Santa Cruz de Tenerife se 

registraron 224 infracciones de este tipo. Este fenómeno ha ocasionado que se haya 

tratado el tema, tanto en artículos de investigación como en las numerosas noticias 

aparecidas en los medios de comunicación, ya sea prensa o televisión (Suárez, 2012). 

Los datos obtenidos de las resoluciones de Juzgados de Menores de la Comunidad 

Autónoma de Canarias desde el año 2010 nos ofrecen una visión de la evolución de 

sentencias en casos de violencia filioparental (VFP) de las dos provincias canarias. Los 

últimos datos disponibles, que son del año 2019, muestran como el total de sentencias por 

casos de VFP es de 83 en la provincia de Las Palmas y de 64 en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, con un total de 147 sentencias.  

 

  La legislación española tipifica este tipo de violencia genéricamente como 

violencia familiar, mediante el art. 173.2 del Código Penal. Este artículo hace referencia  

a los malos tratos que se ejercen entre los miembros de la misma unidad familiar y al 

Tabla 1 

Resoluciones de los Juzgados de Menores de las provincias de Las Palmas y de Santa 

Cruz de Tenerife 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

JME Las 

Palmas de 

Gran 

Canaria 

40 44 61 54 68 66 88 80 72 83 

JME 

Santa 

Cruz de 

Tenerife 

35 33 50 44 38 43 64 42 49 64 

Total de 

sentencias 

75 77 111 98 106 109 152 122 121 147 
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nexo existente entre el/la agresor/a y la víctima, que puede se biológico, civil, de 

convivencia, de dependencia, económico y/o afectivo. 

El siguiente documento académico, correspondiente a la asignatura de Trabajo de 

Fin de Máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria de la 

Universidad de La Laguna, pretende aportar datos sobre la visión que se tiene en la prensa 

escrita sobre la VFP. Para ello se estudió la evolución que ha tenido la VFP en la última 

década en dicha prensa, a través del léxico utilizado, dependiendo del periódico en que 

se publicó. Este estudio se sustenta en los conocimientos obtenidos en el máster, ya que 

la intervención y mediación familiar son herramientas imprescindibles para los 

profesionales que deseen prevenir o modificar la conducta de VFP. Con ellas se pueden 

mejorar las relaciones entre los progenitores y sus hijos, fomentando el dialogo, 

promoviendo la escucha activa y estableciendo pautas y tareas donde todos formen parte 

y se sientan partícipes. Asimismo, resultan en situaciones de disputas y conflictos en que 

se precisa la intervención de una tercera persona imparcial para guiar y orientar.  

La primera parte de este trabajo es el marco teórico en el que se presentan las 

definiciones de violencia existentes y las investigaciones previas sobre el tema, poniendo 

énfasis en las variables que se han relacionado empíricamente con la VFP. La segunda da 

cuenta de la investigación empírica realizada, describiendo la base de datos utilizada, el 

procedimiento y el análisis de datos realizados, los resultados obtenidos y las 

conclusiones a las que han permitido llegar.  

Marco Teórico 

Para contextualizar este trabajo es necesario definir algunos términos.  

Definición de Violencia 

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia como: “toda acción u 

omisión intencional, que, dirigida a una persona, tiende a producirle daño físico, 

psicológica, sexual o económico” (OMS, 2002). Existen distintos tipos de violencia. 

Definición de Violencia psicológica o emocional 

La violencia psicológica o emocional es el conjunto de conductas que irrumpen 

contra los sentimientos y necesidades afectivas de un individuo. Entre las más comunes 

se encuentran: insultos, expresiones de desprecio o degradación, críticas, humillaciones 

y amenazas. Los gritos, aunque pueden ser una conducta habitual en muchos hogares, 

pueden considerarse un tipo de violencia cuando se da de forma reiterada (Pereira, R., 

Loinaz, I., del Hoyo, J., Arrospide, J., Bertino, L., Calvo, A.,  Montes,  & Gutiérrez, 

M.M., 2017). 
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Definición de Violencia filioparental 

La violencia filio-parental (VFP) es aquella ejercida por el/la hijo/a de manera 

intencional, con el deseo de causar daño, perjuicio y/o sufrimiento en sus progenitores, 

de forma reiterada, a lo largo del tiempo, y con el fin inmediato de obtener poder, control 

y dominio sobre sus víctimas para conseguir lo que desea, por medio de la violencia 

psicológica, económica y/o física (Aroca, 2020). 

La definición que propone la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 

Filio-parental (SEVIFIP) es la de conductas reiteradas de violencia física, psicológica 

(verbal o no verbal) o económica, dirigida a los progenitores, o aquellas personas que 

ocupen su lugar. Se excluyen las agresiones puntuales, las que se producen en un estado 

de disminución de la conciencia que desaparecen cuando esta se recupera (intoxicaciones, 

síndromes de abstinencia, estados delirantes o alucinaciones), el autismo, o la deficiencia 

mental, severa y el parricidio sin historia de agresiones previas (Pereira et al., 2017). 

Prevalencia de la VFP 

A continuación, se muestra una tabla resumen de algunos de los estudios más 

relevantes que proporcionan datos de prevalencia de la VFP, elaborada a partir de 

Calvete, Perreira, Abadías, Bertino, Ridaura, & Orue (2019). 

Tabla 2 

Tasas de Violencia filioparental obtenidas en diversos estudios desde 2010 hasta 

2018 

Autores Muestra Resultados Fuente de información 

Ghanizadeh & 

Jafari (2010) 

74 niños (5-14 años, 85% 

chicos) con TDAH en Irán 

50% de los 

progenitores habían 

experimentado al 

menos un tipo de abuso 

por parte de sus hijos 

Hijos e hijas. 

Calvete, Orue & 

Sampedro (2011) 

1427 adolescentes 

(728 chicas, 682 chicos, 12-

17 años) País Vasco 

Física: 7.2% 

Psicológica: 65.8% 

Adolescentes. 

Calvete, Gámez-

Guadiz, et al 

(2013) 

2.672 adolescentes (52% 

chicas) entre 12 y 18 años. 

País Vasco 

Física: 10,7% 

Psicológica: 92.7% 

Adolescentes. 

Calvete, Gámez-

Guadiz & Orue 

(2014) 

1698 adolescentes (870 

chicos y 828 chicas, 12-17 

años) País Vasco 

Física: 13.7% 

Psicológica severa: 

11,8% hacia la madre y 

11% hacia el padre 

Adolescentes 

Ibabe (2014) 485 adolescentes (55% 

chicos; 12-18 años). País 

Vasco 

Física: 21% 

Psicológica: 31% 

Emocional: 46% 

Económica: 19% 

Adolescentes. 
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Ibabe(2015) 585 adolescentes (49% 

chicos; 12-18 años). País 

Vasco 

Física grave: 5 

Física leve: 11% 

Psicológica: 88% 

Adolescentes. 

Lyons, Bell, 

Fréchette & 

Romano (2015) 

365 estudiantes 

universitarios de psicología 

(75,8% mujeres; 18-24 años) 

Canadá 

Física: 6,3% hacia la 

madre 

5.5% hacia el padre 

Estudiantes 

universitarios. 

Zuñeda, 

Llamazares, 

Marañón & 

Vázquez (2016) 

34 adolescentes (47,1% 

chicos) de edades 

comprendidas entre los 10 y 

21 años perpetradores de 

violencia hacia sus 

progenitores y un grupo de 

contraste de la misma edad 

procedentes de colegios del 

País Vasco. 

Física: 20.6% 

Total: 79.4% 

 

Calvete, Orue & 

González-Cabrera 

(2017) 

880 díadas de adolescentes y 

sus padres y/o madres. Los 

hijos con edades entre 13 y 

19 años. País Vasco. 

Según los progenitores: 

Psicológica: 

88% hacia la madre 

82% hacia el padre 

Física: 10.9% contra la 

madre 

6,9% hacia el padre 

Progenitores y sus hijos 

adolescentes 

Calvete & Veytia 

(2018) 

1.417 adolescentes (57% 

chicas: 14-19 años) México 

Física: 6.4% hacia la 

madre 

6.1% hacia el padre 

Psicológica: 87.2% 

hacia la madre 

72% hacia el padre 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudios realizados han obtenidos datos a partir de una única 

fuente de información (progenitores o hijos/as). Por lo que existe una enorme variabilidad 

en cuanto a la fuente de información, dado que en algunos casos los informantes son los 

propios hijos/as y en otros casos los progenitores. En la tabla anterior (1) solo existe un 

único estudio Calvete, Orue, & González-Cabrera (2017) de los recogidos desde el año 

2010-2019 que obtiene la fuente de información de ambos (progenitores e hijos/as).  

Según la investigación realizada por Sempere, Losa, Esteve, & Cerdà (2006), las 

víctimas de la VFP en su gran mayoría suelen ser las madres. Como consecuencia de las 

agresiones, sufren estrés y tensión, así́ como sentimientos de frustración, impotencia y 

miedo. 

Tanto las madres como lo  padres, se cohíben a la hora de denunciar la situación 

por diversas causas, entre las cuales están: el haber sido amenazados por los agresores, el 

miedo a las consecuencias que llevaría la denuncia o el querer mantener la imagen ante 

el entorno social  (Jímenez, 2017). 

Actualmente hay muchas mujeres que prefieren ser madres solteras, que están 

separadas o divorciadas y por lo tanto tienen más probabilidades de educar solas a sus 

hijos/as. Por tanto, estas madres toman mayor responsabilidad en la crianza y educación 
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de sus hijos/as. Suelen tener sentimientos de culpa cuando no pueden controlar la actitud 

de sus hijos/as y creen que el comportamiento de sus hijos/as viene dado por la relación 

que tienen con ellas (Pérez, & Pereira, 2006). 

La Violencia filioparental a menudo es un problema que no se difunde fuera del 

ámbito familiar, se cree que es debido a la vergüenza, el rechazo de la sociedad o incluso 

el temor que se tiene a la reacción que pueden tener los/las hijos e hijas. Es por ello, que 

se prefiere guardar silencio y no trasmitir lo que ocurre dentro del hogar como una manera 

de proteger el entorno familiar (Martínez, Estévez, Jiménez, & Velilla, 2015). 

Tradicionalmente, la VFP parecía ser un fenómeno que solo ocurría en familias 

desestructuradas donde la violencia era una respuesta de los hijos ante los abusos sexuales 

o malos tratos a los que había sido sometido, o era entendida como la forma de afrontar 

los conflictos, pues es lo que habían presenciado toda su vida. Sin embargo, parece que 

la nueva VFP aparece en familias “normalizadas” de clase media-alta (Jímenez, 2017). 

Las actitudes abusivas que incluyen insultos, amenazas, daños, violencia física y 

psicológica, intentos de humillación, pueden producir daños devastadores a corto y largo 

plazo en el ser humano. Estos daños incluyen angustia emocional, problemas de salud 

física y mental, dificultades laborales, problemas en las relaciones sociales y familiares 

(Holt, 2016).  

En el momento en que los/as hijos/as muestran una exaltación negativa promovida 

por gritos, insultos, escándalos, los padres tienden a mantener una actitud conciliadora 

para reducir el estrés en el hogar. Los progenitores se sienten frustrados y se vuelven más 

rígidos, lo que al trasladarse al entorno familiar provoca irritabilidad en los/as hijos/as sea 

irritable. Estos, conociendo cual es el alcance de su poder, incrementan tanto en 

frecuencia como en intensidad las conductas violentas, haciendo que los padres se sientan 

impotentes. Estas interacciones hostiles pueden continuar en escalada: empieza con 

insultos, más adelante son amenazas y rupturas de objetos, y con el tiempo pasan a ser 

agresiones físicas cada vez más graves (Pereira, & Lobato, 2009). Cuanto más extremos 

sean los comportamientos de los/as hijos/as, mayor tendencia tendrán los padres a ceder 

para estar tranquilos. Este es el denominado círculo de la violencia filio-parental. Estos 

comportamientos agresivos en la mayoría de los casos solo se producen en el contexto 

familiar (Aroca, Lorenzo, & Miró, 2014). A continuación, atendiendo a todas aquellas 

variables que pueden estar relacionadas con el propio agresor/a. Las variables más 

estudiadas en este sentido ha sido el sexo y la edad del sujeto. 
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Relación entre el sexo y la VFP 

Los estudios sobre la violencia ejercida contra padres y madres no encuentran 

diferencias entre géneros. La gran mayoría de investigaciones indican que los chicos y 

las chicas ejercen violencia contra sus padres y madres en la misma medida. Sin embargo, 

sí existen diferencias en cuanto al tipo de violencia ejercida, siendo los hijos quienes más 

ejercen la violencia física, y las hijas quienes más ejercen la psicológica (Aroca et al., 

2014). 

Relación entre la edad y la VFP 

El abanico de edades es amplio, aunque con frecuencia la etapa más crítica es la 

adolescencia. Los datos de correlaciones entre la edad y VFP que nos encontramos en 

estudios con muestras de la población general no son concluyentes y varían dependiendo 

del rango de edad que incluyan. Las investigaciones realizadas mediante el análisis de las 

denuncias por violencia indican que el pico de la VFP se encuentra entre los 14 y los 17 

años, disminuyendo con frecuencia en edades superiores (Simmons, McEwan, Purcell, & 

Ogloff, 2018). 

Relación entre la salud mental y la VFP 

En relación con la salud mental de los/las jóvenes que ejercen VFP, autores como 

Ibabe, Jaureguizar, & Díaz (2007) defienden la existencia de características que pueden, 

o no, derivar en trastornos, como bajo autocontrol, baja tolerancia a la frustración, falta 

de empatía, baja autoestima, egocentrismo, hiperactividad, más que establecer una 

relación causal entre la salud mental y la VFP.  

VFP en las familias 

En un estudio realizado por Carrasco, García & Zaldívar (2018 se analizaron todos 

los expedientes del Servicio Municipal de Urgencia Social (SMUS) de Bilbao 

catalogados como VFP cometida por menores o jóvenes hasta los 21 años. Se investigaron 

un total de 72 casos a través de las entrevistas mantenidas por el equipo de trabajadoras 

sociales y la persona (madre o padre) atendida por sufrir VFP. En la muestra del estudio, 

tal como se puede ver en la Tabla 3, en 81% de los casos existía correspondencia. 

Tabla 3 

Correspondencia composición familiar y víctima 

Víctima 

 Solo Madre Solo Padre Ambos Total 
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 N % N % N % N % 

Correspondencia (1) 29 (a) 70.7 1(a) 33 28(b) 100 58 81 

No correspondencia (2) 12(b) 29.3 2(b) 67 - - 14 19 

Total 41 56.9 3 4.2 28 38.9 72 100 

Nota.- (a): Familias monoparentales; (b): familias nucleares y reconstituidas; (1) 

Correspondencia: se contabiliza presencia de correspondencia cuando la conducta 

violenta se dirige hacia el progenitor con el que convive el menor; (2) No 

correspondencia: se contabiliza cuando la conducta violenta se dirige hacia solo uno 

de los familiares (padre o madre) en familias nucleares o reconstituidas. 

 

Visión de los medios de comunicación 

En la actualidad, la comunicación ha adoptado diferentes formas entre las 

destacan como las más utilizadas las redes sociales y los medios de comunicación social 

que engloban televisión, radio y prensa. La nueva manera de comunicarnos y 

relacionarnos socialmente ha alterado de forma radical las creencias y opiniones de la 

sociedad. Los medios de comunicación son populares por la gran influencia que tienen 

sobre las personas y, si bien esta influencia no es siempre suficiente para producir 

cambios de creencias o conductuales, se debe tener en cuenta el efecto que causan los 

mensajes emitidos de forma repetida y continuada en el tiempo (Rollè, Fazzino, & 

Brustia, 2014). 

En relación con la VFP, los medios de comunicación social han difundido durante 

la última década numerosos contenidos, tanto a través de noticias como de opiniones. 

Aunque este tipo de violencia existía previamente, no había suscitado el interés mediático 

como ocurre actualmente, cuando emerge ante la opinión pública como si se tratase de 

un fenómeno nuevo (Echeburúa, & de Corral, 2010).  

El objetivo principal de este estudio es reflejar la visión que se da de la VFP en 

las noticias mediante un análisis del léxico utilizado. Más específicamente se pretende 

conocer cuales son aquellas palabras que se utilizan con más frecuencia para definir el 

concepto violencia filioparental, averiguar si existen diferencias entre los periódicos a la 

hora de definir la VFP y conocer la relación que existe entre los términos padre y violencia 

en función de las variables estudiadas. 

Método 

Instrumentos 

Para la realización de este trabajo se utilizó el software de análisis de datos 

IRAMUTEQ (Interfaz de R para el Análisis Multidimensional de los Textos y 

Cuestionarios), un software libre, desarrollado por Pierre Ratinaud, en el seno del 
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laboratorio LERASS, de la Universidad de Tolouse. El software permite realizar análisis 

multidimensional de textos de diferente naturaleza, como textos oficiales, páginas web, 

noticias, leyes preguntas de respuesta abierta de cuestionarios, etc., identificando y 

estableciendo las conexiones que existen entre ellas (Zuur, Leno, & Meesters, 2009). 

Procedimiento y Análisis de la Información 

En el proceso de selección de la temática a investigar se planteó inicialmente 

llevar a cabo una búsqueda de textos en prensa digital y en la red social Twitter, aunque 

esta última terminó descartándose por las complicaciones que existen para acceder a las 

bases de datos. Finalmente, se decidió centrar la búsqueda en periódicos autonómicos y 

nacionales, entre los que se incluyó ABC, El Día, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, 

La Provincia, Canarias 7, 20 Minutos, Diario de Avisos. Asimismo, se incluyó en el 

análisis del libro “La Violencia filio-parental” de Calvete & Perreira, (2019).  

Los análisis estadísticos realizados se llevaron a cabo a través del Software 

Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires 

(Iramuteq) versión 0.7 alpha 2. Y la versión 3.2.1 de R (software libre) que ejecuta las 

instrucciones directamente, sin una previa compilación del programa a instrucciones 

en lenguaje máquina.  

Resultados 

 En primer lugar, se presentan los resultados descriptivos, a continuación, la nube 

de palabras, el análisis de especificidades, las frecuencias relativas de las palabras con 

mayor frecuencia en la variable periódico, las frecuencias relativas en la variable libro, la 

clasificación jerárquica descendente (Método Reinert), el análisis factorial de 

correspondencias léxicas y el análisis de similitud y, por último, la representación de las 

formas del corpus y la co-ocurrencia. 

Frecuencias y Nube de Palabras 

El análisis de frecuencias nos proporciona una perspectiva general sobre los datos 

analizados (nº de textos, nº de palabras totales), tal como se refleja en la Tabla 4.  

El corpus de texto analizado está formado por un total de 8 textos, 

correspondientes a las noticias presentadas en los periódicos El Mundo, Periódico 20 

minutos, El País, El Día, Diario de Avisos, La Provincia, ABC y la Vanguardia y el 

análisis del libro “La Violencia filio-parental” de Calvete  y Pereira  (2019). El total de 

palabras fue de 125233 (nº de ocurrencias), de las cuales 4431 aparecen una única vez (nº 

de Hápax). El número de formas, que se refiere al conjunto de palabras con una misma 

forma, en este caso sustantivos, es de 9037. 
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Tabla 4 

Resultados del análisis de frecuencia 

Nº de textos                                                                                                                   8 

Nº de ocurrencias de palabras (N)                                                                         125.233 

Nº de formas (V)                                                                                                       9.037 

Hápax V1                                                                                                                  4.431 

Riqueza léxica (V/N)*100                                                                                       7,216  

Refinamiento lingüístico (V1/V)*100                                                                     49,03 

 

  

Figura 1. Nube de palabras del corpus sobre VFP  

 

 Una nube de palabras o nube de etiquetas es una representación visual de las 

palabras que conforman un texto, en donde el tamaño es mayor para las palabras que 

aparecen con más frecuencia. Para que la visualización de la Figura 1 fuera clara y no 

se solaparan los léxicos se seleccionaron los 24 sustantivos que aparecieron más 

representados en el análisis. 

 Las formas activas que se repiten con mayor frecuencia son: violencia (1066), hijo 

(912), padre (717), familia (431), progenitor (393) y madre (392). 

Análisis de Especificidades 

El análisis de especificidades permite conocer la presencia de una forma, unidad 

léxica o palabra, en una variable categorial, permitiendo establecer una relación entre el 
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texto analizado y las variables objeto de estudio. A continuación, se presentan los análisis 

de las especificidades llevados a cabo.  

 

Variable Periódico  

En la Tabla 5 se presentan las frecuencias relativas de las palabras más frecuentes 

en cada periódico analizado. Se observa que las palabras con mayor frecuencia en el 

periódico “La Provincia” son “hijo” y “violencia” y las que menor frecuencia tienen son 

“problema” y “madre”. En “Canarias 7” se aprecia que las palabras con menor frecuencia 

son “centro y problema”. Estas dos últimas tienen la misma frecuencia relativa por lo que 

están a la par con palabras con menor frecuencia. Las que son más representativas son 

“violencia” y “padre”. Con respecto al periódico “Canarias 7”, la palabra “violencia” 

tiene una frecuencia de 66.03 y la palabra “padre” con un 44.12. Estos son los sustantivos 

que más se repiten en los textos de este periódico, mientras que los que son menos 

utilizadas son “centro” y “problema”. “El Diario de Avisos” presenta “padre” y 

“violencia” con la mayor frecuencia en sus noticias. En este diario la palabra con menos 

frecuencia, con un 4.19, es “centro”. Por último, “padre” e “hijo” tienen un alto porcentaje 

en los textos del periódico la Vanguardia. Otro de los periódicos analizados fue “20 

minutos”, en el que la palabra “violencia” es la que aparece con más frecuencia, seguida 

de “caso”; la que menos frecuencia relativa presenta es “madre”. En “El País” y en “El 

Periódico” las palabras más representativas son “padre” e “hijo”. 

Tabla 5 

Frecuencias relativas de las palabras con mayor frecuencia en la variable periódico 

Palabra La 

Provincia 

Canarias 7 Diario de 

Avisos 

ABC El 

Mundo 

La 

Vanguardia 

20 

Minutos 

El 

País 

El 

Periódico 

Violencia 32.71 63.03 56.25 70.51 22.22 50.96 49.81 35.18 36.65 

Padre 15.19 44.12 66.43 42.03 49.38 72.38 16.73 73.56 72.43 

Hijo 36.21 37.82 58.05 44.07 29.63 54.65 14.13 65.03 60.21 

Familia 30.37 27.31 22.74 28.47 45.68 25.11 17.94 23.45 34.90 

Caso 24.53 21.01 24.54 38.97 24.69 27.33 19.14 22.39 21.82 

Madre 3.50 16.81 22.74 18.31 8.64 16.99 2.51 12.79 25.31 

Problema 11.68 10.50 26.93 19.66 16.05 31.02 10.32 11.73 23.56 

Centro 18.69 10.50 4.19 8.14 11.11 2.95 15.05 8.53 6.98 
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Variable Libro  

En la Tabla 5 se muestran las frecuencias relativas de las palabras con mayor 

frecuencia en el libro “La violencia filio-parental, análisis, evaluación e intervención”. Se 

han seleccionado 8 de las palabras más representadas: violencia, padre, hijo, familia, 

madre, niño, problema, progenitor. “violencia” aparece representada en mayor 

porcentaje, 54.29, junto con “hijo” que supone un 46.23. Las palabras con menor 

frecuencias son “problema” seguida de “niño”. 

Tabla 6 

Frecuencias relativas de las palabras con mayor frecuencia en la variable libro 

Violencia 54.29 

Padre 35.01 

Hijo 46.23 

Familia 22.05 

Madre 20.96 

Niño 10.84 

Problema 15.68 

Progenitor 20.58 

 

 Clasificación Jerárquica Descendente (Método Reinert) 

La clasificación jerárquica descendente realiza subdivisiones del corpus hasta 

llegar a las clases que conforman el mismo, en ellas se incluyen las unidades de contexto 

elementales (UCE) o palabras que las integran. Para Núñez & Escobedo (2011), el 

dendrograma es un tipo específico de diagrama o representación icónica que organiza 

determinados factores y variables.  De un análisis estadístico de determinados datos, en 

que se emplea un método cuantitativo que lleva a agrupaciones ya su ordenación 

jerárquica ascendente. En la siguiente figura se observa el dendrograma. 
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Figura 3. Corpus textual “Violencia filioparental en la Prensa Española” (UCE 

9031) 

 

El corpus fue dividido en 2 grupos. Por un lado, el formado por las clases 1 y 2, 

y, por otro lado, el formado por la clase 3. La clase 1, que engloba el 46% de las formas, 

se caracteriza por palabras relacionadas con el entorno familiar, como padre, hijo, madre 

o casa. La clase 2, con un 27.9%, se caracteriza por palabras más descriptivas del 

fenómeno, como violencia, estudio, expediente, adolescente. La clase 3, con un 26%, se 

caracteriza por palabras relacionadas con aspectos más institucionales, como gobierno, 

universidad, curso. 

Además del dendrograma, la clasificación resultante de la división del corpus, 

también se observa en el análisis factorial de correspondencias léxicas. En la Figura 4 se 

plasman en un plano las distintas clases obtenidas y su interdependencia. 
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Figura 4. Análisis factorial de correspondencias léxicas 

 

Nota. El léxico de la clase 1 está representado en color rojo, el de la clase 2 en color verde y el de la clase 

3 en azul 

 Asimismo, este análisis aporta una representación gráfica de la relación entre las 

clases y las variables estudiadas que se refleja en la Figura 4.  La clase 1 está relacionada 

con los periódicos 20 minutos, El Día y Canarias 7. La clase 2 se relaciona con los 

periódicos La Vanguardia y El Mundo y con el libro. En la última clase encontramos el 

periódico ABC, La Provincia y Diario de Avisos. 



18 

 

Figura 5. Análisis factorial de correspondencias léxicas 

 

Nota. El léxico de la clase 1 está representado en el color rojo, el de la clase 2 en verde y el de la clase 3 en 

el color azul. 

Análisis de Similitudes 

El análisis de similitud de la figura proporciona una representación gráfica global 

de las formas, plasmando su frecuencia (tamaño de la letra) y co-ocurrencia (grosor de la 

unión). A continuación, las palabras se agrupan en comunidades donde se encontramos 

los conjuntos léxicos más próximos. Y a su vez esta representación se llama “Halo” que 

representa las comunidades por una agrupación de color. 
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 Figura 6. Análisis de similitud. Representación de las formas del corpus y la co-

ocurrencia.  

 

El corpus que se agrupa en torno a la palabras “violencia”, “padre” e “hijo”, 

aparece en  una letra de mayor tamaño debido a su alta frecuencia y fuerte co-ocurrencia 

entre ellas. Otras palabras que se deben mencionar, aunque su frecuencia no sea tan alta, 

son “familia” y “problema”. Estas palabras aparecen relacionadas con conflicto, delito, 

estudio y adolescencia. También dentro de este análisis se observa una figura en la parte 

superior que engloba los términos “medida” y “centro”. 

Discusión y Conclusiones 

El presente estudio proporciona datos que pueden contribuir a conocer en mayor 

medida cómo refleja la prensa nacional el fenómeno de la VFP. El objetivo principal del 

estudio fue analizar el léxico utilizado en los diferentes periódicos para referirse a la VFP 

y la relación y concordancia entre las palabras que lo integran. En el análisis realizado, el 

léxico cobra una especial relevancia, dado que expresa contenidos o conceptos por los 

cuales se estudia el significado de las palabras, así como las diferentes relaciones que se 

establecen entre los términos. En este trabajo, la VFP aparece asociada a términos como 

padre, madre, niño, relaciones interpersonales, autoridad, gobierno, medidas entre otras.  

Los periódicos que han sido examinados difieren en la manera de abordar este 

fenómeno, pues lo hacen desde distintos ámbitos como el familiar, el judicial, el 

institucional o el académico. Así mismo, en la división de los clústeres se observa que 
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también existen semejanzas entre ellos, ya que términos como “violencia”, “hijo”, 

“padre” se encuentran entre las frecuencias relativas más utilizadas por todos los/las 

periodistas para relatar las noticias. Ocurre lo mismo en los textos del libro, en los que el 

término “violencia” es el que aparece representada en mayor porcentaje, junto con el de 

“hijo”. 

El objetivo principal que motivó el desarrollo de este estudio fue obtener obtener 

información y datos sobre la VFP en las noticias y llevar a cabo un análisis descriptivo 

del léxico utilizado. Los resultados obtenidos muestran que las unidades léxicas que se 

repiten con mayor frecuencia, tanto en las noticias publicadas por los periódicos 

estudiados como en el libro analizado, son violencia, hijo y padre. Con respecto a la 

definición de la problemática los diferentes periódicos generalmente utilizan los términos 

“violencia” e “hijo” en sus textos.  

Nos enfrentamos a un fenómeno de suma importancia, que afecta a toda nuestra 

sociedad, directa o indirectamente, y para el cual necesitamos una preparación formación 

que nos permita identificarlo en situaciones de violencia intrafamiliar. Es una 

problemática emergente que, aunque siempre ha existido, la población en general, e 

incluso la literatura científica en este ámbito, no le ha dado la relevancia oportuna a este 

tipo de violencia.  

La prevalencia de este fenómeno, como ya se ha comentado anteriormente, sigue 

una línea ascendente. Existe un aumento de los casos de violencia entre hijos/as y 

padres/madres, lo que se refleja en el número de denuncias por parte de los progenitores 

que afirman haber sido agredidos por sus hijos. Sin embargo, hay una falta de estudios 

concluyentes sobre la violencia entre padres e hijos en nuestro país (Aroca, Cánovas & 

Paz, 2012). 

También hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios revisados se 

centran en un solo miembro de la familia, y los diferentes miembros de la familia 

producen narraciones distintas sobre las situaciones de violencia en el hogar. No se debe 

olvidar que los casos procesados son los más graves y no toman en cuenta el 

comportamiento agresivo de menores de 14 años (Jímenez, 2017). 

Sin embargo, no se debe olvidar que la información difundida por los medios de 

comunicación puede estar sesgada por las opiniones, editoriales, ideologías políticas. En 

este estudio se buscaron las noticias sobre VFP y no se tuvo en cuenta el equilibrio entre 

un diario y otro.   Hay periódicos que dedican más líneas a escribir sobre esta problemática 

y otros solo mencionan los casos que han ocurrido. Las diferentes ideologías tampoco se 
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tuvieron en cuenta para analizar la información puesto que lo que se buscaba era extraer 

información y ver como de relevante es la VFP en la prensa española. 

Limitaciones  

Al concluir la presente investigación es preciso señalar la presencia de diversos 

factores limitantes, que no han sido posible controlar en ninguna de las fases de 

elaboración de la misma.  

Las propias dificultades de utilizar un análisis cualitativo con el programa 

IRAMUTEQ (Interfaz de R para el Análisis Multidimensional de los Textos y 

Cuestionarios) con el que no estamos familiarizados. 

A la hora de discutir los resultados, hemos encontrado dificultades al no hallar 

líneas de investigación sobre el estudio de la violencia filioparental en la última década. 

Para futuras investigaciones, este trabajo se podría completar con un análisis más 

exhaustivo de las noticias presentadas y el análisis del libro de VFP, para conocer más 

allá de el léxico utilizado. Además, sería adecuado ampliar los medios analizados a redes 

sociales, como en un principio se planteaba en este estudio.  Analizar las bases de datos 

de la red social “Twitter” no fue posible puesto que no se permite el acceso a las bases de 

datos, para extraer la información  necesaria para un análisis preciso de la problemática 

estudiada. 
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