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Resumen
Promover el bienestar para todos a lo largo de la vida es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

El uso inadecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el abuso de las redes sociales, el uso excesivo de dispositivos elec-

trónicos, el consumo de contenido inapropiado y la exposición a contenidos violentos, entre otros, puede tener un impacto negativo en las relaciones 

familiares, llegando incluso a generar Violencia Filio-Parental (VFP). Esta problemática atenta directamente contra el logro de dicho objetivo, siendo 

imperativo analizarla para avanzar en su resolución. Con el fin de responder a este objetivo, en el presente estudio se desarrolla una revisión siste-

mática de la literatura para explorar la relación entre el uso de las TIC y la VFP. La metodología de investigación adopta las directrices PRISMA con 

un alcance temporal de búsqueda que abarca desde julio de 2022 hasta marzo de 2024. Las bases de datos empleadas fueron Web of Science, 

Scopus, ProQuest, Worldcat, PubMed, PubPsych y Dialnet. Después de un proceso de filtrado entre 1.706 documentos, se identifican 16 estudios 

que abordan simultáneamente los dos conceptos proponiendo que los adolescentes son un grupo en el que el empleo de las TIC tiene mayor riesgo 

de desencadenar conductas problemáticas en el ámbito familiar.  Se sugiere la formulación de las propuestas de intervención integrando un servicio 

preventivo y de sensibilización para el uso adecuado de las TIC donde la educomunicación desempeña un papel fundamental.

Palabras clave: adolescencia; salud digital; salud mental; síndrome FOMO; violencia.

Abstract
The incidence of technology on child to parent violence: A systematic review. Promoting well-being for all throughout life is one of the Sustainable 

Development Goals of the United Nations 2030 Agenda. The inappropriate use of Information and Communication Technologies (ICTs), the abuse 

of social networks, the excessive use of electronic devices, the consumption of inappropriate content and exposure to violent content can have 

a negative impact on family relationships, even generating Child-to- Parent Violence (CPV). This problem directly undermines the achievement of 

this objective, and it is imperative to analyse it in order to make progress in its resolution. In order to respond to this objective, this study develops 

a systematic review of the literature to explore the relationship between the use of ICTs and CPV. The research methodology adopts the PRISMA 

guidelines with a temporal scope of search from July 2022 to March 2024. The databases used were Web of Science, Scopus, ProQuest, Worldcat, 

PubMed, PubPsych and Dialnet. After a filtering process among 1706 documents, 16 studies were identified that simultaneously address the two 

concepts, proposing that adolescents are a group in which the use of ICT has a higher risk of triggering problematic behaviors in the family environ-

ment. The formulation of intervention proposals is suggested, integrating a preventive and awareness-raising service for the appropriate use of ICTs 

in which educommunication plays a fundamental role.
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El acceso y la utilización de Internet han crecido potencial-
mente en las últimas décadas. No obstante, pese a sus múltiples 
ventajas, su inadecuado manejo puede producir consecuencias 
negativas. De hecho, la prevalencia del uso inapropiado de 
Internet se sitúa entre el 7 y el 14% aproximadamente (Meng et 
al., 2022; Pan et al., 2020), y el uso inadecuado de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC) ha 
sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2014) como un problema de salud pública, ya que afecta tanto 
a nivel físico como mental (Martínez-Álvarez et al., 2024), 
pudiendo ocasionar múltiples problemáticas, como el sín-
drome FOMO (del inglés, «Fear Of Missing Out»), caracteri-
zado por la incapacidad para desconectarse de Internet debida 
al temor a perderse algún evento (Przybylski et al., 2013; Weg-
mann et al., 2017); el phubbing, que lleva a ignorar a alguien en 
una situación social para prestar más atención al móvil u otros 
dispositivos electrónicos (Karadağ et al., 2015); y otra serie de 
factores, entre los que cabe destacar la baja autoestima, impul-
sividad, desajustes en el estado de ánimo, aislamiento social, 
hábitos compulsivos, problemas de autorregulación y deterioro 
de las relaciones más cercanas (De la Villa-Moral & Fernán-
dez, 2019; De la Villa-Moral & Suárez, 2016; Vilca & Vallejos, 
2015). En este último sentido, afecta especialmente al ámbito 
de las relaciones intrafamiliares, pudiendo derivar en Violencia 
Filio-Parental (en adelante, VFP) (González-Álvarez, 2012), 
subrayando la necesidad de una mayor atención y compren-
sión de estos fenómenos a través de la educomunicación y la 
colaboración entre actores sociales.

La VFP es un fenómeno multicausal que requiere un análisis 
exhaustivo por la presencia de factores personales, relacionales 
y contextuales estrechamente relacionados con la aparición y 
persistencia de esta problemática (Arias & Hidalgo, 2020), 
caracterizada por ser un tipo de violencia donde los menores 
actúan intencional y conscientemente contra sus progenitores 
con el deseo de causarles daño, perjuicio y/o sufrimiento, de 
forma reiterada a lo largo del tiempo, física, psicológica y/o eco-
nómicamente, con el fin de obtener poder, control y dominio 
sobre sus víctimas para conseguir lo que desean (Aroca, 2010).

En cuanto a la prevalencia de este problema social, el último 
Informe de la Fiscalía General (2023) advierte de un incremento 
notable en los últimos años en España (4.332 procedimientos 
abiertos a menores por VFP en 2022). Pese a ello, resultan ambi-
guos los datos con relación a esto, dado que en muchas ocasiones 
las víctimas tienden a ocultar la situación y no denuncian los 
casos (solo se denuncian entre el 10-15% de los casos graves). 
Además, el uso de diferentes instrumentos de medida y defini-
ciones de VFP llevan a la existencia de una amplia variedad a la 
hora de estimar su prevalencia (Simmons et al., 2018).

Los adolescentes que agreden a sus progenitores suelen 
carecer de un grupo de iguales de referencia y pasar su tiempo 
de ocio de manera solitaria, dedicándolo a navegar por inter-
net, jugar a videojuegos o chatear (González-Álvarez et al., 
2011; Ibabe et al., 2007; Sánchez, 2008). No obstante, tras el 
periodo de confinamiento originado por la COVID-19, se ha 
observado un cambio en el perfil de estos agresores con un 
incremento en los síntomas de tipo internalizado como tris-
teza, pensamientos autolíticos, autolesiones, pasividad, senti-
mientos de inferioridad y aislamiento social (Perea, 2022).

En este sentido, y en relación con las consecuencias de la 
VFP, hay que destacar que estas se manifiestan en problemas 
negativos tanto a nivel de salud física y mental de los agredi-
dos como también en el deterioro de las relaciones dentro del 
ámbito familiar y social. No obstante, dichos efectos no quedan 
claramente especificados debido a la falta de estudios en los que 
se lleve a cabo una evaluación holística y completa de los mis-
mos (Contreras et al., 2022). De hecho, en los estudios empí-
ricos con casos clínicos y judicializados en VFP aún no se ha 
investigado en profundidad el uso inadecuado de la tecnología 
como factor de riesgo concurrente para su origen. Así, por un 
lado, la investigación previa carece de una perspectiva integra-
dora que contemple las múltiples variables contextuales, tales 
como las normas establecidas en cuanto al uso de las TIC en la 
familia, ya que habitualmente, los trabajos se han centrado en 
un único factor (Banić & Orehovački, 2024). Y, por otro lado, 
la mayor parte de la investigación se focaliza principalmente en 
el análisis descriptivo, existiendo además pocas revisiones sis-

Puntos clave
 — El uso problemático de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los videojuegos está relacionado con un incremento en la 

Violencia Filio-Parental (VFP), especialmente en adolescentes, al intensificar tensiones familiares y conductas agresivas.

 — Los factores de riesgo asociados incluyen la exposición a contenido violento, la falta de regulación parental y la desconexión moral promo-

vida por las tecnologías digitales.

 — Las intervenciones efectivas integran estrategias preventivas de educomunicación y refuerzo de habilidades socioemocionales en adoles-

centes, además de fortalecer la cohesión y comunicación familiar.

 — Este estudio amplía la comprensión del impacto de las TIC como factor de riesgo en la VFP, destacando la necesidad de políticas y progra-

mas educativos para el uso saludable de la tecnología.

Highlights
 — The use of Information and Communication Technologies (ICT) and video games is linked to an increase in Child-to-Parent Violence (CPV), 

particularly among adolescents, as it intensifies family tensions and aggressive behaviors.

 — Risk factors associated with this include exposure to violent content, lack of parental regulation, and the moral disengagement fostered by 

digital technologies.

 — Effective interventions incorporate preventive educommunication strategies, re-inforcement of adolescents’ socio-emotional skills, and efforts 

to strengthen family cohesion and communication.

 — This study broadens the understanding of ICTs as a risk factor for CPV, highlighting the need for educational policies and programs to pro-

mote healthy technology use.
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temáticas exhaustivas y profundas, lo que complica encontrar 
evidencias y patrones estables (Aazami et al., 2023).

Por todo ello, el presente estudio pretende dar respuesta a 
estas carencias, explorando y analizando la literatura científica 
existente para valorar las consecuencias del uso problemático 
de las TIC y sus efectos en la convivencia familiar, con especial 
énfasis en su relación con la VFP.

A partir del objetivo general planteado, se derivan las 
siguientes preguntas de investigación: 1) ¿Qué impacto tiene 
el uso de videojuegos y tecnologías en la dinámica familiar?, 
2) ¿Qué características del uso de las TIC (frecuencia, tipo de 
contenido, dispositivos) se asocian más comúnmente con la 
VFP?, y 3) ¿Qué tipos de intervenciones se han propuesto o 
evaluado en la literatura para prevenir el impacto negativo del 
uso de las TIC en las relaciones familiares?

Método

La revisión sistemática desarrollada construyó un corpus 
documental siguiendo las pautas sugeridas por Conn et al. 
(2003) y aplicando las directrices establecidas en la Decla-
ración PRISMA (Preferred Reporting Ítems for Systematic 
Reviews and Meta-analyses) (Moher et al, 2009; Page et al., 
2021) para promover la replicabilidad del estudio y garantizar 
la confiabilidad de sus resultados. Esta investigación documen-
tal se desarrolló desde junio de 2022 hasta marzo de 2024 en las 
bases de datos Web of Science, Scopus, ProQuest, WorldCat, 
Dialnet, PubMed, y PubPsych, siguiendo las fases representa-
das en la Figura 1.

La búsqueda se realizó durante un periodo de dos años. 
Durante el primer año de investigación bibliográfica se observó 
que la mayoría de estudios eran transversales y que las palabras 
clave seleccionadas eran demasiado restringidas, limitando 
significativamente la cantidad de trabajos relevantes encontra-
dos. Por esta razón, se decidió continuar con la investigación 
en un segundo año, ampliando las palabras clave y las bases de 
datos elegidas e incorporando sinónimos, términos más gene-
rales y conceptos relacionados con la temática, lo que permitió 
obtener un mayor rango de estudios y enriquecer la revisión.

En la fase 1 no se impuso ninguna restricción en cuanto al 
año de publicación y se emplearon los siguientes descriptores 
y operadores booleanos: «child-to-parent violence», «violence 
AND ICT», «violence AND videogames», «child-to-parent 
violence AND ICT», «child-to-parent violence AND videoga-
mes» e «ICT abuse». Se seleccionaron exclusivamente palabras 
clave en inglés para asegurar un acceso más completo a estu-
dios internacionales, contribuyendo así a una cobertura más 
exhaustiva de la literatura.

A continuación, se exportó el corpus documental obtenido 
(n = 1706) a una matriz de datos para proceder a su análisis, 
registrando la siguiente información: base de datos, palabras 
clave, resultados, identificador, criterios de inclusión/exclu-
sión, autores, título, resumen, tipo de estudio, instrumento, 
población y muestra, análisis y resultados. La Tabla 1 presenta 
un resumen de los datos recogidos en dicha matriz, mostrando 
el número de resultados obtenidos en cada base de datos para 
cada consulta y su porcentaje respecto al total de documentos.

Como muestra la Tabla 1, la base de datos Worldcat fue la 
que permitió extraer un mayor número de artículos (n = 532; 
31.2 %), seguida de Web of Science (n = 378; n = 219; 22.2 %), 

ProQuest (n = 286; 16.7 %), Dialnet (n = 219; 12.8 %), PubMed 
(n = 114; 6.7 %), Scopus (n = 106; 6.2 %) y PubPsych (n = 71; 
4.2 %). A partir de estos resultados, se llevó a cabo un primer 
análisis de contenido, evaluando las palabras clave o descrip-
tores utilizadas por los autores de dichas obras, revelando que 
779 de ellos incluían como descriptor el término «child-to-pa-
rent violence», suponiendo un 45.7 % del corpus inicial. En 
orden de relevancia le siguen «violence AND ICT» (n = 532; 
31.2 %), «violence AND videogames» (n = 342; 20 %), «ICT 
abuse» (n = 39; 2.3 %), «child-to-parent violence AND ICT» 
(n = 13; 0.7 %) y «child-to-parent violence AND videogames» 
(n = 1; 0.1 %).

En la Fase 2 se depuró la matriz de datos eliminando los 
registros duplicados (n = 573) y realizando un primer análisis 
de contenido a partir del título y resumen de cada ítem para 
determinar si cumplía con los criterios de elegibilidad pro-
puestos, a partir del cual se excluyeron un total de 69 registros. 
Posteriormente, sobre los 1064 ítems restantes, se aplicaron los 
siguientes criterios de elegibilidad (Tabla 2).

La aplicación de estos criterios permitió excluir un total de 
664 ítems, quedando un total de 400 trabajos que se procedie-
ron a leer a texto completo, aplicando los criterios de la meto-
dología PRISMA para asegurar tanto un riguroso proceso de 
selección y análisis (Page et al., 2021), como la fiabilidad, preci-

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA

Artículos identificados en las bases de datos
(n=1706)

Web of Science: 378
Scopus: 106
ProQuest:286
WorldCat: 532
PubMed: 114
PubPsych: 71
Dialnet: 219

Fase 1. Identificación

Artículos seleccionados para lectura 
a texto completo

(n=400 )

Fase 2. Cribado

Artículos incluidos en la revisión

(n=16)

Fase 3. Elegibilidad

Fase 4. Incluidos

Registros duplicados 

Registros excluidos por criterios
(n=664)

Criterio 1: n=5
Criterio 2: n=18
Criterio 3: n=304
Criterio 5: n=4
Criterio 6: n=333

Registros excluidos por título y resumen
(n=69)

(n=573)
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sión, transparencia, integridad y autenticidad de los resultados 
finales, garantizando la obtención de un conjunto completo y 
representativo de publicaciones que contribuyan de manera 
significativa a la pregunta de investigación formulada (Moher 
et al., 2009). Este exhaustivo análisis final de contenido, cen-
trado en el uso inadecuado de las TIC en adolescentes y su 
repercusión sobre la VFP, permitió seleccionar la muestra final 
de estudio, compuesta por un total de 16 artículos.

Extracción y codificación de datos

Se extrajo información relevante como la base de datos, 
palabra clave, identificador, criterios de inclusión o exclusión, 
autores, título, resumen, tipo de estudio, instrumento, pobla-
ción y muestra, análisis y resultados. Estos datos se registra-
ron en una hoja de cálculo diseñada específicamente para 
el proyecto, con las categorías previamente definidas donde 
cada investigadora revisó de forma independiente los estudios 
seleccionados, completando los campos correspondientes, 
y posteriormente, comparando los resultados y resolviendo 
cualquier discrepancia.

Resultados

La Tabla 3 recoge los resultados más relevantes de los artí-
culos analizados, las características de la muestra, así como la 
base de datos de la cual se han extraído y el país y CIRC de la 
revista en la que han sido publicados.

Como muestra esta tabla, los estudios seleccionados se 
encuentran comprendidos entre los años 2010 y 2023, el 75 
% (n = 12) redactado en español y el 62.5 % (n = 10) están 
publicados en España. La base de datos Dialnet fue la que 
permitió extraer un mayor número de artículos (n = 9; 56.2 
%), y respecto al CIRC de la revista en la que han sido publi-
cados un 18.7 % (n = 3) corresponde a la categoría A+ (nive-
les de excelencia).

Impacto del uso de la tecnología en la dinámica familiar
A nivel de contenido, se evidencia una relación propor-

cional directa tanto del tiempo dedicado a jugar videojuegos 
como del consumo de contenido audiovisual violento y la 
activación de un estado de ánimo hostil y la gravedad de las 
conductas agresivas en adolescentes, lo cual puede deteriorar 
las relaciones familiares e incluso llegar a desencadenar episo-
dios de VFP (Martínez-Lanz et al., 2010; Calvete et al., 2014; 
Brändle et al., 2015; Martínez–Ferrer et al., 2018; Plaza, 2018; 
Sancho et al., 2020; Suárez-Relinque et al., 2020, Lorence et al., 
2023), especialmente si los progenitores intentan limitar dicho 
tiempo (Calvete & Orue, 2016) o si el uso se produce durante 
actividades familiares (Díaz-Vicario et al., 2019). Además, el 
uso abusivo de las tecnologías se vincula a una disminución 
del rendimiento académico (Agreda et al., 2016) y a la viven-
cia de un “yo virtual” separado de los valores familiares (San-
cho et al., 2020), sobre todo cuando se asocia a la desconexión 
moral (Lemos et al., 2015).

Características del uso de las TIC asociadas con la VFP
El juego excesivo de videojuegos y el uso problemático de 

Internet son factores asociados a la VFP, ya que estas activi-
dades, desarrolladas en el entorno familiar, tienden a generar 
distanciamiento, conflictos y escaladas de violencia cuando los 
padres intentan regular su uso porque la regulación parental 
del tiempo dedicado a videojuegos y pantallas representa una 
fuente común de tensiones en la relación padre-hijo, lo que con 
frecuencia intensifica los conflictos y contribuye a la aparición 
de episodios violentos (Lorence et al., 2023).

En el estudio de Santos et al., (2020), las familias partici-
pantes identifican un uso excesivo y problemático de teléfono 
móvil y redes sociales, lo que genera tensiones y puede deri-
var en conductas violentas. Además, se aborda la influencia 
de agentes externos, como influencers y redes sociales, que 
promueven valores opuestos a los inculcados en el entorno 
familiar, provocando desarraigo y dificulta las relaciones entre 
sus miembros.

Tabla 1. Resultados iniciales

Palabras clave
Resultados por base de datos (n)

Web of 
Science

Scopus ProQuest WorldCat PubMed PubPsych Dialnet

child-to-parent violence 179 63 260 107 41 36 93
child-to-parent violence AND ICT 0 0 5 0 0 0 8
violence AND videogames 116 22 3 106 37 13 45
ICT abuse 2 3 15 6 1 10 2
violence AND ICT 81 18 3 313 35 11 71
child-to-parent violence AND videogames 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL [1706] 378 106 286 532 114 71 219
% [100] 22.2 6.2 16.7 31.2 6.7 4.2 12.8

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios

Nº Inclusión Exclusión

1 Artículos científicos revisados 
por pares

Otro tipo de documentos

2 Idiomas: español e inglés Otros idiomas

3 Acceso abierto a texto 
completo

Acceso restringido y/o limitado

4 Estudios teóricos y empíricos Otro tipo de estudios

5 Rango etario muestral entre 14 
y 18 años

Otro rango etario muestral

6 Temática: uso de las TIC y 
violencia filio-parental

Otras temáticas
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Tabla 3. Artículos incluidos en la revisión sistemática

Nº Autor (año) BDD País CIRC Participantes Resultados
1 Martínez-

Lanz et al. 
(2010)

WorldCat Chile C 100 adolescentes (50 de
nacionalidad mexicana y 50 
de nacionalidad chilena) entre 
12 y 18 años.

Relación entre el tiempo dedicado al juego y los niveles de 
agresión, mostrando que los adolescentes que informan 
jugar durante 11 horas o más por semana exhiben niveles 
significativamente más altos de agresividad en comparación 
con aquellos que juegan menos tiempo.

2 Calvete et 
al. (2014)

Web Of 
Science

Estados 
Unidos

A 1698 adolescentes (870 chicos 
y 828 chicas) entre 12 y 17 
años.

Relación entre la violencia filio-parental con la exposición de 
la violencia televisiva y los videojuegos, mostrando que ver 
escenas violentas en estos medios contribuye a la activación del 
estado de ánimo hostil en los menores.

3 Brändle et 
al. (2015)

Web Of 
Science

Alemania B 6.130 adolescentes (edad 
media de 13,8 años) de dos 
países europeos.

Conexión entre el consumo de contenido audiovisual 
violento y el desarrollo de intenciones conductuales agresivas, 
evidenciando una relación directa entre una mayor agresividad 
y actitudes favorables hacia la agresión.
Interacción entre los videojuegos violentos y el 
comportamiento agresivo, señalando que los jugadores con 
tendencias agresivas experimentan un aumento en los niveles 
de nerviosismo después de jugar este tipo de juegos.

4 Lemos et 
al. (2015)

Dialnet España C 176 adolescentes
españoles de ambos sexos, con 
edades entre 14 y 20
años.

Relación entre los contenidos violentos de los videojuegos y 
la violencia manifestada, aunque mediada por las emociones 
autoconscientes y la desconexión moral.
La influencia de los videojuegos en la conducta agresiva se 
cumple tanto en jóvenes sin problemas de conducta, como 
en menores en riesgo que manifiestan niveles elevados de 
conducta antisocial.

5 Agreda et 
al. (2016)

Dialnet Chile C 30 adolescentes (16 chicas y 
14 chicos)
entre los 12 y 16 años 
pertenecientes a centros 
escolares públicos.

Correlación entre los hábitos tecnológicos poco saludables, 
la disminución del rendimiento académico y los problemas 
familiares.

6 Calvete 
& Orue 
(2016)

ProQuest España B 1274 adolescentes (654 chicos 
y 620 chicas) entre 14 y 18 
años.

Una de las razones de la agresión de los adolescentes a sus 
progenitores es por el acceso al ordenador o móvil como 
manifiestan 291 adolescentes que habían agredido de forma 
grave a sus progenitores.

7 Jiménez 
(2017)

Dialnet España C Artículo de opinión Los episodios de violencia filio-parental surgen por una disputa 
con los progenitores sobre el excesivo gasto de móvil, porque 
intenta que su hijo se desconecte, porque le reprende por estar 
jugando o conectado de madrugada, porque le pide que lo 
apague, porque baja su rendimiento académico, porque no sale 
a la calle o no se relaciona con nadie, etc.

8 Martínez–
Ferrer et al. 
(2018)

Web Of 
Science

España A+ 2.399 adolescentes (50,2% 
chicos y 49,8% chicas) 
matriculados en centros 
escolares de Andalucía, con 
edades comprendidas entre 
los 12 y los 18 años.

Relaciona la alta violencia filio-parental con los altos niveles de 
uso problemático de las redes sociales virtuales, la alexitimia 
y una actitud más positiva hacia la transgresión de normas 
sociales.
El género femenino presenta mayores puntuaciones en uso 
problemático de las redes sociales virtuales y de alexitimia 
respecto al masculino en situaciones de alta VFP.

9 Plaza 
(2018)

Dialnet España B 20 estudiantes de segundo 
ciclo de ESO de Aragón, 
de colegios de titularidad 
tanto pública como privada, 
de ambos sexos.Los datos 
resultantes se contrastan 
con un estudio cuantitativo 
previo sobre una muestra 
representativa de 1.032 
estudiantes de ESO.

El uso abusivo de la tecnología impacta negativamente en el 
comportamiento social y las relaciones familiares.

10 Díaz-
Vicario et 
al. (2019)

Dialnet España B 906 adolescentes 
cumplimentaron el 
cuestionario y entrevistas  a 
52 adolescentes,  56 profesores 
y 27 orientadores.

El uso excesivo de las TIC y/o el uso de las mismas mientras se 
realizan actividades en familia ocasiona conflictos familiares.
Los adolescentes tienen un elevado riesgo de hacer un uso 
problemático de las TIC.



139 González-Pérez et al.

Intervenciones para prevenir el impacto negativo del uso de 
las TIC en las relaciones familiares

Las intervenciones en habilidades socioemocionales para 
adolescentes destacan la importancia de fomentar el auto-
control, la empatía y la resolución de conflictos, con especial 
atención al impacto de sus comportamientos relacionados con 
el uso de las TIC. Desde una perspectiva sistémica, las inter-
venciones más exitosas integran a toda la familia, no solo al 
adolescente agresor, con el objetivo de fortalecer las dinámicas 

familiares y crear un ambiente fundamentado en el respeto y 
el afecto (Lorence et al., 2023). El estudio de Santos et al., 2020 
destaca la importancia de fomentar un diálogo en las familias 
mediante una comunicación clara y consistente, lo que actúa 
como un factor protector frente al mal uso de las TIC y la vio-
lencia. Asimismo, resalta la necesidad de promover programas 
preventivos que fortalezcan la cohesión familiar y fomenten 
una educación basada en valores para contrarrestar la influen-
cia negativa de los medios digitales. Además, se subraya la 

Nº Autor (año) BDD País CIRC Participantes Resultados

11 Romero-
Abrio et al. 
(2019)

Web Of 
Science

Suiza A+ 8115 adolescentes (51,5% 
chicos, 49,5% chicas) 
matriculados en el Estado de 
Nuevo León (México)
entre los 11 y los 16 años.

La actitud transgresora hacia las normas sociales desplegadas por 
los adolescentes como consecuencia de la comunicación familiar 
problemática es un factor de riesgo para el uso problemático de 
las redes sociales.

12 Orte et al. 
(2020)

Dialnet España A Revisión de medidas familiares 
aplicadas por los diferentes 
organismos y entidades
nacionales y autonómicas de 
España para dar apoyo a las 
familias ante las restricciones de 
movilidad
aplicadas por la COVID-19.

Pone de manifiesto la necesidad de recursos de prevención 
primaria para reducir la violencia familiar y el uso indebido de la 
tecnología.

13 Sancho et al. 
(2020)

Dialnet España D 5033 llamadas realizadas a un 
servicio
de telefónico de atención 
gratuita para padres e hijos 
en conflicto del Programa 
recURRA-GINSO

El mal uso de las Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y el Ocio (TICO) es un factor predictor de la VFP 
y se relaciona con la vivencia de un “yo virtual” influenciado por 
una serie de valores antisociales que facilitan el incremento de las 
conductas disociales.

14 Suárez-
Relinque et 
al. (2020)

Web Of 
Science

Suiza A+ 3.731 adolescentes (54% 
varones)
de entre 14 y 16 años , del 
estado de Nuevo
León, México.

Uso problemático de las redes sociales como variable predictora 
de la VFP y el malestar psicológico, significativamente mayor en 
chicas que en chicos.

15 Santos et al. 
(2020)

Dialnet España C 52 familias seleccionadas a 
través
de un muestreo teórico de 
la asociación de padres y 
madres pertenecientes a cuatro 
instituciones educativas de la 
provincia de Málaga (España).

Las familias entrevistadas ponen de manifiesto que sus 
hijos/a hacen un uso desmedido del móvil y de redes sociales, 
convirtiéndose en un elemento de conflicto familiar ante el 
que se sienten desbordados e incapaces de controlar. También 
muestran preocupación hacia la existencia de agentes de 
influencia socializadora, como los influencers que promulgan 
una serie de contravalores que compiten con esa educación que 
se trata de desarrollar en el seno familiar.

16 Lorence et 
al. (2023)

Dialnet España D Protocolos de evaluación en 
una muestra estimada de 100 
familias en situación de VFP 
y un panel de expertos con un 
mínimo de 15 personas.

Afirma que el uso excesivo de los videojuegos resulta de interés 
para el estudio de la VFP por diversos motivos: se desarrolla en 
el mismo contexto en el que se da la VFP (en la familia), resulta 
ser una actividad de ocio muy gratificante a estas edades, se 
invierte muchas horas en ella, resulta una actividad que no suele 
compartirse con las figuras parentales por lo que puede provocar 
distanciamiento, y además la regulación de la conducta de juego 
parece ser un motivo frecuente de las discusiones familiares en 
esta etapa evolutiva.

El informe de adicciones comportamentales desarrollado 
por la Consejería Andaluza de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación (ASSDA, 2020) apunta una incidencia de la 
adicción comportamental del 2.9%, siendo especialmente 
destacada en la adolescencia. Del mismo modo, en este informe 
se constata que cuando una actividad se convierte en algo 
adictivo aparecen dificultades en el desarrollo (relacionadas con 
autocontrol, malestar psicológico, fracaso escolar, etc.) comunes 
a las encontradas en chicos y chicas que ejercen VFP.
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relevancia de desarrollar competencias parentales que permi-
tan gestionar el uso de las tecnologías de manera responsable, 
estableciendo límites claros y promoviendo prácticas educati-
vas positivas.

Discusión

El uso inadecuado de las tecnologías en la adolescencia 
está generando una creciente inquietud entre la población 
debido a sus negativas consecuencias, entre las que se encuen-
tra la temida VFP (De Vega, 2011), que afecta directamente a 
la dinámica familiar y la estabilidad emocional de los jóvenes, 
suponiendo un factor clave para abordar la salud mental. Por 
tanto, comprender sus causas, consecuencias y posibles estra-
tegias de intervención se alinea con los esfuerzos por promover 
el bienestar integral de las generaciones futuras, tal como recla-
man la Agenda 2030 de Naciones Unidas (2018) y el Instituto 
Internacional de Estudios sobre la Familia (2023).

El uso negativo, y sin control parental, de las redes sociales 
también se encuentra estrechamente relacionado con la VFP, la 
alexitimia, la trasgresión de normas y una concepción negativa 
hacia las figuras de autoridad (Martínez–Ferrer et al., 2018). 
Rodríguez y Estrada (2019) han revelado los impactos perju-
diciales derivados del uso problemático de las TIC y los teléfo-
nos móviles en la salud física, social y psicológica. Este abuso 
puede desencadenar tensiones familiares, generando un dete-
rioro en las relaciones y en el bienestar emocional. Los con-
flictos filio-parentales suelen provenir de disputas por el uso 
excesivo de dispositivos móviles que surgen cuando los proge-
nitores intentan regular el tiempo de conexión, los reprenden 
por estar conectados de madrugada o les exigen que los apa-
guen, detectan un descenso en su rendimiento académico o 
perciben aislamiento social (Jiménez, 2017). Esta es una de las 
principales razones de agresión de los adolescentes hacia sus 
progenitores.

Calvete et al. (2014) encontraron asociación entre la VFP 
y la exposición a la violencia televisiva y a los videojuegos en 
menores sugiriendo que la visualización de contenido vio-
lento en estos medios contribuye a la activación de un estado 
de ánimo hostil en los jóvenes. Asimismo, Murphy-Edwards 
(2012) reveló que la mayoría de los progenitores atribuían la 
VFP principalmente a la exposición a la violencia en la televi-
sión, aunque también señalaban a los juegos violentos de orde-
nador y a la música violenta. Esta observación se complementa 
con lo expuesto por Brändle et al. (2015), que establece una 
conexión entre el consumo de contenido audiovisual violento 
y el desarrollo de intenciones conductuales agresivas, eviden-
ciando una relación directa entre una mayor agresividad y 
actitudes favorables hacia la agresión. Este estudio profundiza 
en la interacción entre los videojuegos violentos y el compor-
tamiento agresivo, señalando que los jugadores con tendencias 
agresivas experimentan un aumento del nerviosismo después 
de jugar. Este fenómeno podría vincularse con la formación 
de un “yo virtual” al cual los jóvenes se aferran, distancián-
dose de la interacción familiar y de sus propios valores (Sancho 
et al., 2020). Además, Martínez-Lanz et al. (2010) muestran 
una relación entre el tiempo dedicado al juego y los niveles de 
agresión, destacando que los adolescentes que informan jugar 
durante 11 horas o más por semana exhiben niveles significa-
tivamente más altos de agresividad. Sin embargo, hay estudios 

que indican que la VFP no está relacionada con el consumo 
de videojuegos en general ni con el de videojuegos violentos 
específicos, sino con estados alterados de conciencia derivados 
de la participación en el juego (Ruiz-Fernández et al., 2021).

El abuso de las TIC ha generado nuevas patologías psicoso-
ciales, cuyos signos comunes abarcan el aislamiento, la depre-
sión, la desconexión con el círculo social, el bajo desempeño 
académico o laboral, y una inclinación agresiva (Barbolla et al., 
2011). Estos síntomas pueden variar desde disputas menores 
hasta comportamientos de VFP, destacando así la compleji-
dad y seriedad de los efectos perjudiciales derivados del uso 
excesivo de la tecnología. En este contexto, Díaz-Vicario et al. 
(2019) constatan que un uso excesivo de las TIC y/o su uso 
mientras se realizan actividades en familia motiva conflictos 
familiares. Los resultados sugieren que los adolescentes son un 
grupo en el que el manejo de las TIC tiene un elevado riesgo de 
desencadenar usos problemáticos, aunque no permiten esta-
blecer una relación causa-efecto. Sin embargo, el tiempo no 
puede considerarse la única variable para determinar un uso 
problemático de las TIC teniendo que considerar otros facto-
res, como el tipo de actividades realizadas o el equilibrio con 
actividades fuera de línea. En el ámbito familiar, se observa el 
surgimiento de conflictos debido al uso excesivo de las TIC o al 
emplearlas durante actividades familiares, lo que evidencia un 
impacto de la tecnología en las relaciones, además, es impor-
tante destacar que ninguno de los entrevistados reporta tener 
filtros o normativas estrictas para el acceso a Internet (Plaza, 
2018), lo que refleja una falta de regulación parental, aunque 
los adolescentes reclaman la ayuda de sus progenitores desde 
pequeños ante el carácter adictivo de las TIC, una prevención 
también propuesta por Mura et al. (2014). Esta perspectiva 
matiza la observación sobre el cambio de actitud de los proge-
nitores hacia las TIC en el desarrollo de los hijos/as: desde un 
temor inicial en la infancia hasta una permisividad más amplia 
en la adolescencia, donde se limita principalmente el uso exce-
sivo (Sureda et al., 2010), sin embargo, las restricciones signi-
ficativas surgen únicamente en respuesta a malos resultados 
académicos o en previsión de los mismos.

Lorence et al. (2023) destacan el uso excesivo de los video-
juegos es de interés para la investigación sobre la VFP por 
varias razones: ocurre en el mismo entorno familiar donde se 
manifiesta, constituye una forma de entretenimiento altamente 
satisfactoria, consume mucho tiempo, suele ser una actividad 
no compartida con progenitores, lo que puede generar dis-
tanciamiento, y además, la regulación del comportamiento 
relacionado con los juegos parece ser una causa común de 
conflictos familiares durante esta etapa. Además, durante el 
confinamiento por la COVID-19 se evidenció la necesidad de 
reforzar la prevención familiar debido al incremento del con-
sumo abusivo del juego o de la pornografía y de la VFP (Orte 
et al., 2020).

Los adolescentes que cuentan con mayor supervisión fami-
liar durante el uso de Internet y redes sociales tienden a mostrar 
niveles de estrés más bajos (Díaz-López et al., 2020) y los invo-
lucrados en VFP obtuvieron puntuaciones significativamente 
más altas que la población normativa en atipicidad, somatiza-
ción, estrés social, ansiedad, depresión y sensación de insufi-
ciencia (Seijo et al., 2020). El manejo problemático de las TIC se 
caracteriza por su empleo compulsivo, acompañado de preocu-
paciones cognitivas, deterioro en las relaciones interpersonales 
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e intrapersonales (Caplan, 2010) y/o un aumento en los sín-
tomas de depresión (Lozano-Blasco & Cortés-Pascual, 2020), 
lo cual impide un desarrollo adecuado de la vida cotidiana 
(Malo-Cerrato et al., 2018; Vondrackova & Šmahel, 2019).

Los resultados proponen que los adolescentes son un grupo 
en el que la utilización de las TIC tiene un elevado riesgo de 
desencadenar usos problemáticos, aunque no permiten esta-
blecer una relación causa-efecto entre hábitos de empleo de 
las TIC y usos problemáticos. Las nuevas formas que tienen 
los jóvenes de relacionarse a través de la tecnología y las redes 
sociales requieren un análisis exhaustivo tanto en relación con 
sus efectos positivos como en cuanto a sus efectos indeseados, 
debiendo abordarse desde una perspectiva multidisciplinar 
para prevenir los segundos a través de una formación educo-
municativa adecuada dirigida tanto a los propios adolescentes 
como a sus familias y a los docentes. No obstante, pese a que la 
percepción de los progenitores sobre el uso excesivo de dispo-
sitivos tecnológicos por parte de sus hijos es una preocupación 
común, resulta difusa y difícil de medir, lo que dificulta aún 
más la identificación y abordaje de este problema en la diná-
mica familiar (Casado & Jiménez, 2014).

Por todo ello, se considera necesario el desarrollo de un 
mayor número de investigaciones que permita establecer con-
clusiones firmes, cuestión a la que pretende contribuir el pre-
sente trabajo a través de sus hallazgos. No obstante, en relación 
a su interpretación cabe tener en cuenta sus limitaciones, como 
el reducido número de estudios seleccionados a partir de los 
criterios establecidos, que impide alcanzar suficiente eviden-
cia científica sobre su prevalencia y su origen, lo que enfatiza 
la necesidad de continuar realizando investigaciones sobre la 
temática. Además, la mayoría de los estudios considerados 
tenían un diseño transversal y la búsqueda se restringió a estu-
dios en inglés y español, lo que podría excluir ciertas investiga-
ciones interesantes publicadas en otros idiomas. No obstante, 
gran parte de la literatura en esta área se publica en inglés, lo 
que mitiga esta limitación.

Por último, cabe resaltar las fortalezas del presente estu-
dio, entre las que se encuentran una propuesta innovadora que 
modifica el estado del arte al enfocar el uso problemático de las 
TIC como un factor de riesgo concurrente en la VFP, abriendo 
así una nueva perspectiva para su comprensión y abordaje pre-
ventivo. La investigación establece un vínculo entre el uso pro-
blemático de las TIC, la aparición de las VFP y sus consecuen-
cias para la salud mental, tanto en agresores como en víctimas, 
contribuyendo al bienestar social y familiar en alineación con 
los objetivos de la Agenda 2030.

Por otra parte, aunque no se puede afirmar con absoluta 
certeza que los menores que agreden a sus progenitores lo 
hacen exclusivamente en respuesta a la prohibición del uso de 
nuevas tecnologías, sí se observa que esta restricción puede 
servir como un detonante para desencadenar conflictos que 
culminen en agresiones, vejaciones o amenazas. Por tanto, es 
preciso insistir en la prevención y la formación de hábitos de 
buen uso de las TIC a edades tempranas, fomentando la educo-
municación para favorecer una buena salud y bienestar en los 
jóvenes y sus familias (Prensky, 2011).

En este sentido, los hallazgos del presente estudio sugieren 
la necesidad de desarrollar programas preventivos destinados 
a familias, agentes y profesionales responsables de la formación 
de los menores, que incluyan medidas específicas para evitar 

y/o disminuir el uso problemático de las TIC y de los facto-
res desencadenantes de la VFP. Igualmente, esta investigación 
pone de relieve la urgencia de ofrecer una formación educo-
municativa y digital que promueva el desarrollo de compe-
tencias, conductas y hábitos adecuados de uso de los medios y 
tecnologías digitales desde edades tempranas y que contribuya 
a la supresión de estas problemáticas.
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