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Presentación 
 

Señores miembros del jurado: 

 
Cumpliendo con las normas y reglamentos para realizar y sustentar tesis de la Escuela 

Académica Profesional de Psicología, Facultad de Humanidades de la Universidad César 

Vallejo, dispongo la tesis de Licenciatura en Psicología, titulada: Estrés parental y expresión 

de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos- 

Lima 2018. 

 
La presente investigación se inició con el interés de conocer e investigar cuál es la relación 

entre el estrés parental y la expresión de la ira en padres de familia de niños con necesidades 

educativas especiales, también de conocer sus distintas correlaciones, según algunos datos 

demográficos. 

 
El estudio está compuesto por ocho capítulos, en el primer capítulo denominado 

Introducción se da una visión general del trabajo, se describe la realidad problemática, los 

trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación de los problemas, la 

justificación del estudio y finalmente las hipótesis de trabajo y los objetivos planteados. En 

el capítulo II denominado Método de estudio que describe el diseño de la investigación, las 

variables, la metodología, la población, muestra y muestreo, las técnicas de recolección de 

datos, los métodos e instrumentos de recolección de datos y finalizando con los aspectos 

éticos. En el capítulo III se denominado Resultados, se describen los resultados y el análisis 

estadístico para la prueba de hipótesis; en el capítulo IV encontramos la discusión de los 

resultados y finalmente en los siguientes capítulos describiremos las conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 

 
Esperando que el presente trabajo de investigación sea evaluado y merezca su aprobación 

Atentamente. 

Susann Estephanía Zapata Carrión 
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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada “Estrés parental y expresión de ira en padres de niños con 

necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos-Lima 2018”; se tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres 

de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos. El estudio se 

desarrolló mediante un diseño no experimental, de corte transversal, de alcance descriptivo 

correlacional y tipo básica; utilizando una muestra de 180 padres de familia de niños con 

necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos, la misma que fue seleccionada 

mediante un muestreo no probabilístico intencional. La recolección de datos se realizó 

mediante la técnica de la encuesta, utilizando dos instrumentos: Índice de Estrés Parental 

(PSI-FS) y el Inventario de Expresión de Ira Estado - Rasgo (STAXI-2). Los resultados 

obtenidos permitieron concluir que existe una relación directa y significativa (rho=0.353; 

p<0.05) entre el estrés parental y el índice de la expresión de ira en padres de niños con 

necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018. 

Palabras clave: estrés parental, expresión de ira, necesidades educativas especiales. 
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ABSTRACT 

 
This investigation titled “Parental stress and anger expression on parents of children with 

special educational necessities of Los Olivos district-Lima 2018”; where the general 

objective was to determine the relationship between parental stress and anger expression on 

parents of children with special educational necessities in Los Olivos district. This study was 

developed through a non-experimental design, of cross-section, of correlational descriptive 

range and basic type; using a sample of 180 parents of children with special educational 

necessities of Los Olivos district, which was selected by intentional non-probabilistic 

sampling. The data was collected by using the survey technique, using two tools: Parental 

stress index (PSI-FS) and the Anger expression inventory status-feature (STAXI-2). The 

obtained results allowed with the conclusion that exist a direct relation and significant 

between Parental stress index and the Anger expression of Los Olivos district-Lima 2018. 

Keywords: Parental Stress, expression of anger, special education needs 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática 

 
Actualmente una de las principales fuentes de malestar en el mundo entero es el estrés, es 

un malestar constante que podemos sentir en cualquier momento de la vida sin distinción de 

ningún tipo y si bien es cierto que no todas las personas respondemos de la misma forma 

ante este malestar, en la actualidad muchos factores como la carga familiar, crianza y 

educación de los hijos puede generar mayores niveles de estrés en los padres, y es importante 

considerar que si alguno de los niños tiene necesidades educativas especiales estos niveles 

de estrés pueden incrementar de manera sustancial, lo que podría ser perjudicial tanto para 

los padres, el niño y el resto de la familia, lamentablemente muchas veces puede 

desencadenar en hechos desesperados algunos con violencia dentro de la familia. 

La Asociación Americana de Psicología (APA 2007), encargo a su centro de apoyo realizar 

una encuesta para conocer el estado de estrés en Estados Unidos, los resultados fueron 

bastante preocupantes ya que conforme las estadísticas, debemos exponer que la tercera parte 

de sus habitantes, atraviesan excesivas fases de estrés lo que afecta mucho a la salud de esta 

población, en las mujeres suele afectar a su salud a nivel general, mientras que a los varones 

suele afectar a su salud mental. 

El nacimiento de un hijo con algún tipo de discapacidad física, motora o mental por lo 

general desestabiliza el sistema familiar y a cada uno de los integrantes, donde se generan 

grandes cambios ya sea en la mecánica, en sus papeles, en la organización natural de la vida 

en general. Los integrantes se ven obligados a hacer reajustes psicológicos, con respecto a 

las expectativas, aspiraciones, impresiones y sentimientos. También hay que replantear las 

prioridades a las nuevas necesidades que se deben atender, iniciándose un proceso de duelo 

y adecuación (Moreno, 2017). 

Según Basa (2010) la mayor parte de las familias que cuentan con uno o más hijos con algún 

tipo de discapacidad, se enfrentan al estrés crónico, producido por el gran requerimiento 

físico, económico y sobre todo psicológico propios de la responsabilidad asumida, de la 

misma manera las circunstancias complicadas que se van presentando a lo largo del proceso 

por mencionar cambios sociales, de comunicación y motoras que van presentando los hijos. 
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Danilo Sánchez Coronel neurólogo del Instituto de Ciencias Neurológicas del Ministerio de 

Salud (MINSA) declaró con cifras aproximadas que el 40% y 50% de la población peruana 

sufre de amnesia como consecuencia del estrés, ya sea por la tensión social, sobrecarga 

laboral además de problemas económicos y familiares, siendo esto las bases que con el 

tiempo se convierten en el inicio de enfermedades cerebro vasculares, pequeños infartos o 

del mal de Alzheimer a través de la Agencia peruana de noticias (Andina, 2011). 

En el Módulo de atención integral de salud mental 6, en el Perú la gran mayoría de las 

mujeres que padecen de estrés, sería producido por las distintas responsabilidades que 

desempeñan a diario, a esto tenemos que adicionarle la falta de ingresos económicos y la 

intranquilidad por no contar con el desempeño responsable del padre con respecto a los 

deberes y derechos de los niños, la administración y el sustento de la casa; por lo general las 

mujeres peruanas se sienten agobiadas por la responsabilidad que implica el desempeño de 

las distintas actividades, (Minsa, 2005). 

Según una encuesta realizada en diecinueve regiones del Perú, arrojó que seis de cada diez 

peruanos afirmaron que sus vidas habían sido estresantes los últimos doce meses, así mismo 

las mujeres reportaron mayores niveles de estrés (63%) que los hombres (52%) y como 

principales factores estresantes a las dificultades económicas y la salud 

correspondientemente (Integración, 2015). 

Es aquí donde se unen estas variables, el estrés de los padres producto de la crianza de los 

hijos y como expresan la ira que podrían sentir, las mismas variables que en este estudio se 

pretende relacionar, en padres de niños con necesidades educativas especiales. Tomando en 

cuenta hallazgos en estudios anteriores entre el estrés parental de niños con alguna necesidad 

educativa especial. En el estudio que realizó (Chung, 2017) señalando que el 85% de los 

progenitores revelaron padecer de estrés parental significativo, y solo el 15% revelo estrés 

parental no significativo. 

1.2. Trabajos previos 

 
1.2.1. Trabajos internacionales 

 
Rubio y Mota (2018) analizaron el estrés parental en madres con hijos/as con síndrome 

de Down: en una muestra española, con 161 madres participantes, la mayoría de ellas 

casadas y en familias biparentales, con edad promedio de 40,7 años y de procedencia 
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de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía que tienen niños entre 0 y 12 

años, en este estudio el número de hijos no define una pauta regular en relación con 

las diferencias en el estrés de las madres, los porcentajes de las madres que tienen un 

solo hijo o hija es muy similar a las madres con 4 hijos, y a las madres con 7 hijos, y 

más alta que la de las madres con 2, 3 y 5 hijos. Son las madres con 6 hijos las que 

tienen promedios más altos de Índice de Estrés parental, 78 puntos Las madres de los 

niños más pequeños, de 0 a 3 años, son las que muestran menos estrés, siendo su 

puntuación media de 60,71 puntos, entre 10 y 12 puntos por debajo del resto. 

Durán, García-Fernández, Fernández y Sanjuro (2016) investigaron sobre las variables 

de afrontamiento, calidad de vida y estrés parental la muestra fueron 50 cuidadores 

principales de personas con TEA, con un promedio de edad entre 2 y 35 años. Los 

resultados que arrojó la investigación fueron los siguientes: las tres variables no se 

asocian significativamente con la etapa evolutiva de la persona con TEA, los dominios 

psicológico de la calidad de vida, social y ambiental es mayor en los cuidadores con 

niveles de estrés parental y la calidad de vida en el dominio psicológico es mejor entre 

quienes utilizan estrategias de afrontamiento más adaptativas, como el apoyo social o 

la reevaluación positiva. Por el contrario, al utilizar las estrategias del tipo reacción 

agresiva, evitación emocional o dificultades de afrontamiento se relaciona con una 

peor calidad de vida en los dominios psicológico, social y ambiental, teniendo en 

cuenta que los padres presentaron un 82% de estrés parental en la escala total. 

Ribeiro, Souza, Vandenberghe y Porto (2014) investigaron sobre el estrés familiar en 

madres de niños y adolescentes con parálisis cerebral, en Brasil, el objetivo de la 

investigación fue comprobar si el estrés familiar sufre variaciones dependientes del 

nivel de comprometimiento motor, en las etapas de la vida que atraviesa los hijos y de 

algunas variables demográficas. La muestra fue de 223 madres de niños y adolescentes 

con parálisis cerebral. Los resultados arrojados fueron que el 45,3% de las madres 

presentaron altos niveles de estrés; existen diferencias en el estrés entre las madres de 

hijos con leve y grave compromiso motor; las madres de niños mayores presentaban 

mayores niveles de estrés que las madres de niños pequeños y adolescentes; el trabajo 

pasar tiempo libre aportaron a reducir los niveles de estrés, es decir las madres de 

niños y adolescentes con parálisis cerebral, cuyos hijos presentan compromiso motor, 
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de leve a grave, son vulnerables al estrés familiar y el número de hijos no se asociaron 

con la presencia de estrés. 

Puchol, Fernández, Pastor y Herraiz (2014) estudiaron acerca de la relación entre estrés 

parental y habilidades lingüísticas del niño con TEA. Se plantaron los siguientes 

objetivos: comparar el estrés parental percibido entre un grupo de padres de niños con 

TEA y grupo de padres de niños con desarrollo típico; comparar el estrés parental 

percibido entre los padres de niños TEA con lenguaje y sin lenguaje; analizar la 

relación entre el estrés parental percibido y las habilidades lingüísticas receptivas y 

expresivas del niño. La muestra fue de 87 niños con sus padres, se dividió en 41 

alumnos sin diagnóstico de TEA y 46 alumnos con diagnóstico clínico TEA. Los 

principales resultados obtenidos fueron: Un nivel de estrés parental superior en los 

padres de niños TEA que en los padres de niños de desarrollo típico. No hubo 

diferencia significativa en el nivel de estrés parental percibido entre los padres de niños 

TEA con y sin lenguaje. El estrés parental mostró una relación estadísticamente 

significativa con algunas de las variables evaluadas, tanto de lenguaje receptivo como 

expresivo. Así, las limitaciones en las competencias lingüísticas del niño se vincularon 

con un mayor estrés parental asociado a las características del niño. 

Fernández, Pastor y Botella (2014) investigaron sobre el estrés y afrontamiento 

parental en familias de hijos con TEA. Los objetivos fueron; verificar si el grupo de 

padres de niños con TEA manifiesta mayor estrés que el grupo de padres de niños 

control; correlacionar el estrés de los padres (domino del niño) con la severidad de la 

sintomatología (TEA y TDAH) y, por otro lado, la relación del estrés de los padres 

(domino del niño) con la percepción de los padres de la severidad del trastorno de sus 

hijos y relaciona el estrés de los padres (domino del niño) y las variables de estrategias 

de afrontamiento al estrés. La muestra estuvo conformada por los padres de 81 niños 

de 5 a 9 años de edad, distribuidos en dos grupos. El grupo con diagnóstico clínico 

TEA, estaba formado por los padres de 39 niños. Los resultados que arrojó el estudio 

mostraron que el grupo que puntuaba más altos niveles de estrés, fue el de padres con 

niños TEA, para la correlación entre el estrés de los padres percibido por el dominio 

del niño y el total de la severidad del TDAH fue 80%, con respecto a la correlación 

entre el estrés de los padres percibido por el dominio del padres fue de 60% y el total 

del estrés parental fue 73%. 
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1.2.2. Trabajos nacionales 

 
Chung (2017) analizó el estrés parental y estrategias de afrontamiento en padres de 

hijos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en colegios de Ventanilla, 

donde el objetivo fue definir la relación existente entre el estrés parental y las 

estrategias terciarias, secundarias y primarias de afrontamiento en padres con hijos con 

TDAH. Se encontró que el 85% de los padres presentan estrés parental significativo y 

tan solo el 15% estrés no significativo. Así mismo se halló la correlación inversa entre 

estrés parental y las estrategias primarias de afrontamiento. La investigación concluyo 

que la mayoría de los padres tiene un nivel significativo de estrés y que a mayores 

estrategias desadaptativas de afrontamiento empleados, los padres experimentan 

menores niveles de estrés. 

Villafuerte (2015) indagó sobre el nivel de estrés parental en madres violentadas de 

alumnos de un centro de educación básica especial del distrito de San Juan de 

Lurigancho-Lima, 2015, su objetivo general fue establecer las diferencias en el nivel 

de estrés parental que presentan las madres violentadas de niños con necesidades 

educativas especiales, la investigación siguió un corte descriptivo comparativo y un 

diseño no experimental, se concluyó que no existen diferencias significativas en el 

nivel de estrés parental en las madres violentadas de niños con necesidades educativas 

especiales según la necesidad educativa que presentan sus hijos (Autismo, Síndrome 

de Down y Retardo Mental). Es importante resaltar que son las madres de niños con 

Síndrome de Down las que presentaron más altos niveles de estrés parental media de 

110.48. 

Mendoza (2014) investigó sobre el estrés parental y optimismo en padres de niños con 

TEA, que acuden a un centro de educación especializado en autismo, tomando en 

cuenta la influencia de factores sociodemográficas (edad, sexo, entre otros) y factores 

de enfermedad (tratamiento psicológico y medicación). Se encontraron elevados 

niveles de estrés parental tanto en la escala total (87.88%), como en cada uno de sus 

dominios. Además, los padres limeños presentaron un mayor nivel de estrés (93.94%), 

al evaluar las expectativas que tienen acerca de los logros de sus hijos y los refuerzos 

que reciben de ellos en sus roles como cuidadores. Asimismo, los padres de hijas 

mujeres sentían una mayor preocupación en cuanto a la capacidad de control de las 

conductas de sus hijas. Por otro lado, un mayor porcentaje de los padres (54.7%), 
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presentan un optimismo bajo. Finalmente, el grado total de optimismo percibido por 

los padres correlaciona de manera positiva con el dominio interacción disfuncional 

padre - hijo, así como con el puntaje total de estrés parental en la muestra. 

Valdez (2013) estudió sobre el estrés y competencias parentales en madres de hijos 

con síndrome de Asperger, el estudio buscó identificar si existe relación entre las 

variables y cuál era su naturaleza. Las 33 madres que conformaron la muestra 

respondieron al Índice de estrés parental y a la escala de competencia parental 

percibida. Se hallaron tres correlaciones significativas; una inversa y dos directas, 

respectivamente. Las madres que sentían la relación con su hijo como una escasa 

fuente de refuerzo positivo, sentían que eran menos competentes para brindarle 

estructura y guía. De otro lado, las madres de hijos con menor habilidad adaptativa, 

brindaban mayor tiempo y espacio para conversar y aclarar dudas. Por otra parte, las 

madres de hijos con escasa expresión de afectos positivos, percibían estar más 

adaptadas al hecho de tener un hijo Asperger. Respecto a las variables 

sociodemográficas, las madres divorciadas o separadas reportaron menor capacidad 

para la crianza, mayor aislamiento, más síntomas depresivos, menor apoyo del padre, 

y menor competencia parental general. Similarmente, las madres de hijos únicos 

reportaron mayor aislamiento, mayor restricción debido al rol materno, más síntomas 

depresivos, menor apoyo del padre, y menor adaptación al hecho de ser madre. 

Tapia (2013) analizó sobre el estrés parental en madres con o sin hijos hiperactivos 

atendidas en un hospital nacional de Lima, se compara el nivel de estrés parental entre 

un grupo de madres con hijos hiperactivos y otro grupo de madres con hijos no 

hiperactivos, ambos grupos de madres fueron atendidas en un hospital nacional de 

Lima. Se empleó un diseño ex post facto, transversal de tipo comparativo. A través de 

un muestreo no probabilístico intencionado, se eligieron a 30 madres de niños 

hiperactivos y 30 madres con hijos no hiperactivos cuyas edades oscilan entre los 4 a 

9 años. Se emplearon los instrumentos: Escala de evaluación de desórdenes por déficit 

de atención (EDDA) y el Índice de estrés parental (IEP). Los resultados indican un 

43.3% de las madres con hijos hiperactivos presentan un nivel alto de estrés parental 

y que un 3.3% de las madres sin hijos hiperactivos presentan un nivel alto de estrés 

parental, por lo que se evidencia que existen diferencias significativas en el nivel de 
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estrés parental, presentando mayores niveles de estrés parental las madres con hijos 

hiperactivos. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
1.3.1. Estrés parental 

 
El termino estrés, deriva del inglés stress, que significa presión causada por situaciones 

sofocantes que provocan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos que 

pueden ser peligrosos para la salud de quienes lo padecen, según la Real Academia 

Española (RAE, 2017) el término estrés deriva del verbo latín stringere, que significa 

reprimir, apretar o generar tensión (De Rivera, 2010). En síntesis considera al estrés 

como la potencia producida en la parte interior de un cuerpo por la acción de una fuerza 

externa, que tiene por objetivo deformar al cuerpo (Sandín, 2008). 

A lo largo del tiempo y dependiendo del medio donde se utilice, el estrés ha ido 

adquiriendo distintas definiciones, por ejemplo en las ciencias fisiológicas lo definen 

como respuesta, y a las demandas psicológicas y sociales se les considera como 

estimulante. Teniendo presente este panorama, aparecen dos enfoques primordiales, 

donde el estrés puede ser el estímulo o la respuesta en una situación específica. Con el 

tiempo se incluye un tercer elemento, que surge como intermediario entre los estímulos 

estresantes y las respuestas producto de este estimulo, a este elemento se le denomina 

factores psicológicos (Lazarus y Folkman, 1986; Sánchez-Griñán, 2015) 

Si nos basamos en la teoría de la interacción, definimos que el estrés es un proceso 

complicado y activo, que viene a ser el resultado de la capacidad insuficiente de las 

personas al momento de afrontar distintos requerimientos de su entorno (Lazarus y 

Folkman, 1986; Sandín, 2008; Sánchez-Griñán, 2015). 

1.3.1.1. Teoría de la interacción 

 
Según Lazarus y Folkman (1986) señalaron que el estrés es producto del trato de las 

personas con el entorno que lo rodea, a medida que interactuamos, percibimos, 

interpretamos y valoramos lo que ocurre en nuestro entorno y que supera nuestros 

recursos para manejarlo. Esto es producto de un proceso cognoscitivo, de un hecho en 

particular, lo que nos permite valorar si es estresante o no, para nosotros. Para 
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comprender esta teoría del estrés, es necesario conocer esta secuencia que se basa en 

tres etapas. 

 
En la primera fase o etapa ocurre la evaluación primaria, la misma que consiste en la 

percepción que tiene la persona en cualquier situación dándole un valor positivo o 

negativo. Cuando la persona le da el valor de situación negativa, es muy probable que 

la situación sea percibida e interpretada como situación amenazante para la persona, 

la misma que le puede producir daño en un futuro cercano, se puede percibir e 

interpretar también como un daño, cuando ya el daño se ha efectuado o se puede 

percibir como perdida cuando la persona ha perdido algo que considera muy 

importante, o de la siguiente manera la persona puede valorar la situación como 

positiva o como un desafío de ganar o perder algo. Podemos mencionar que en esta 

fase aparece el primer mediador psicológico del estrés, ya que la persona valora de 

forma específica o de forma cualitativa una situación, la misma que puede generar 

conductas emocionales como ansiedad, temor o tristeza. 

 
Luego en la segunda fase o etapa, surge la evaluación secundaria, aquí la persona pone 

en práctica las estrategias, los esfuerzos mentales, de conducta y sus emociones para 

manejar solicitudes internas o externas evaluadas como superiores a los recursos de la 

persona (Lazarus y Folkman, 1986) ambos autores proponen dos estrategias esenciales 

para afrontar las situaciones estresantes. 

 
Por un lado, están las estrategias que se centran en la emoción e intentar modificar la 

interpretación de la realidad y con ello también cambiar las reacciones emocionales, 

para que esta situación de modificación se dé en la realidad, tendría que pasar por un 

proceso autoevaluación del pensamiento y consideramos la falta de poder para cambiar 

el factor que causa el estrés y no hay más opciones que resistir. 

 
Por otro lado, las estrategias que se centran en el problema, pueden ser dirigidas hacia 

el exterior o hacia el interior. Aquí la persona busca la forma de modificar la situación 

que le causa problemas (exterior) o intenta generar nuevas habilidades para manejar el 

hecho (interior). Estos dos casos tienden a centrarse en la forma de actuar y por lo 

general se utilizan cuando la persona cree que aún se puede modificar la situación 
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(Lazarus y Folkman, 1986). Por lo tanto, hay que valorar de la misma manera las 

capacidades que tenemos y asumir las consecuencias de utilizar ciertas estrategias. Ya 

que la persona debe de evaluar la estrategia que podría utilizar como medio de 

afrontamiento y del mismo modo la persona va prediciendo el éxito o no de cada 

estrategia al abordar el factor estresante, es decir que la persona analiza de forma 

consiente las diferencias que hay entre sus habilidades para enfrentar la situación de 

estrés y las que esta exige. Esto es que a mayor diferencias en las habilidades son 

mayores los niveles de estrés en la persona. 

 
En consecuencia, en la primera y la segunda fase o etapas se evalúa la interacción, 

para definir el nivel de estrés, lo que a su vez influye en la intensidad de la respuesta 

y las estrategias o maneras para manejar dicha situación, ya que los valores que la 

persona le da a las situaciones estresantes pueden ir variando de acuerdo a la 

percepción de conocer el entorno y los factores que en un primer momento podría 

generar estrés. Es importante mencionar que al momento de volver a evaluar las 

situaciones estresantes no siempre disminuye el nivel de estrés, sino que puede 

aumentarlo (Lazarus y Folkman, 1986). 

1.3.1.2. Factores situacionales que intervienen y generan estrés 

 
Como ya se mencionó anteriormente, el medio en el que nos desarrollamos viene a ser 

el elemento esencial, donde suceden muchos eventos que podemos percibir y valorar de 

forma negativa que afectan nuestro estado anímico, logrando desestabilizarnos. Sabemos 

que existen diferencias en cuanto al estrés y cómo afrontarlo, también sabemos que hay 

situaciones frecuentes en el proceso del estrés, independientemente del carácter de las 

personas (Sánchez-Griñán, 2015). 

 
En la misma línea las situaciones que podrían producir estrés, hay que tener en cuenta 

que no siempre son negativas, ya que algunas de ellas pueden causar eustrés (estrés 

positivo). Los eventos que generalmente producen distrés (estrés negativo) son los que 

casi siempre generan deterioro o perdida al individuo, mientras que aquellas ocasiones 

que por lo general ocasionan eustrés, son las que traen alegrías y satisfacciones a las 

personas, pero de la misma manera implica responsabilidad (Sandín, 2008; De Rivera, 

2010). 



10 
 

1.3.1.3. El modelo multidimensional relación padre-hijo 

 
El modelo basado en la relación padre-hijo fue desarrollado principalmente por el psicólogo 

Abidin (1995), quien diseñó y construyó el cuestionario de estrés parental para medir los 

niveles de estrés en padres de familia (Abidin y Loyd, 1985; Abidin y Solis, 1991). 

 
Este modelo compone al estrés parental de tres elementos: 

 Dimensión del padre. 

 Dimensión del hijo. 

 Relación padre-hijo. 

 

La dimensión del padre, incluye las características propias y psicológicas del padre o de la 

madre, como la personalidad, autodefinición, autoestima, creencias estrategias de 

afrontamiento, sentido de competencia, etc. 

 
La dimensión del hijo incorpora las características psicológicas y las conductas que presenta 

el niño con respecto a la crianza, como el temperamento, reacciones emocionales y el nivel 

de control de ellas, desarrollo físico como psicológico (aprendizaje, atención, relación con 

otros). 

 
La dimensión relación padre-hijo, aquí se encuentran los aspectos que surgen de la relación 

entre los padres de familia y sus hijos, como las expectativas de los padres con respecto al 

desarrollo de sus hijos, el reforzamiento que reciben los padres de sus hijos, las dificultades 

entre ellos, las interpretaciones y atribuciones de las conductas del otro. 

 
Si se diera el caso en que las tres dimensiones funcionaran negativamente, habrá una 

tendencia a deteriorar la naturaleza del vínculo afectivo entre padres e hijos, ya que cuando 

los niveles se encuentran elevados, las muestras de cariño y afecto disminuyen y a su vez 

aumentan los métodos drásticos de disciplina, así como la hostilidad hacia el niño, donde la 

máxima consecuencia sería el desamparo total a los niños por parte de uno de los padres o 

ambos. Siendo de esta manera el menoscabo de la relación, genera el aumento de problemas 

emocionales y de conducta en el niño como la ansiedad depresión, desobediencia y agresión 

(Sánchez-Griñán, 2015). 
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Este modelo nos da la posibilidad de predecir los efectos de la relación entre el padre y el 

hijo, como un mecanismo circular de influencia mutua, debemos tener en cuenta que el estrés 

constante en los padres entorpece la percepción de las conductas de sus hijos, 

interpretándolas como maliciosas e intencionadas y estos padres por lo general utilizan 

métodos disciplinarios más drásticos, sienten ira con facilidad y en consecuencia se estresan 

más. Por otro lado, están los hijos que interpretan las conductas de sus progenitores como 

agresivas y de repudio, son más propensos a manifestar problemas emocionales y 

conductuales (Abidin, 1995; Valdés, 2007; Sánchez-Griñán, 2015). 

 
En consecuencia cuando aumenta el estrés parental, disminuye la naturaleza de la relación 

entre el padre y el hijo, impactando negativamente en el desarrollo de la relación entre el 

progenitor y el niño, generando un impacto negativo en el desarrollo psicológico del menor 

que se manifiesta en temores, ansiedad, violencia, conductas inapropiadas, etc. Por el 

contrario, el estrés en los progenitores disminuye, se mejora la calidad de crianza y relación 

entre ellos, consiguiendo una mejora constante e el desarrollo socio-emocional del niño 

(Baker y Heller, 1996; Ostberg y Hagekull, 2000). 

 
El amplio panorama del estudio del estrés parental lo clasifica como estrés de rol, que se 

diferencia conceptual y metodológicamente de la definición de estrés basada en los factores 

que diariamente ocasionan estrés, el estrés parental se define como el componente necesario 

que estimula a la persona a emplear los recursos que dispone para poder enfrentar de manera 

eficaz la función del rol paterno, donde por el contrario la ausencia de estos niveles de estrés, 

vendría a ser muy perjudiciales para las personas (Abidin, 1992; Pérez, 2014). 

Como señala Abidin (1992), el rol parental se constituye por la adición de creencias y 

expectativas que todo padre tiene sobre su rol paterno, tomando en cuenta que esta suma de 

creencias y expectativas funcionan como un resorte entre los posibles agentes estresantes y 

la respuesta al mismo. Menciona que valora de la misma manera a las características del 

padre o madre como posibles agentes estresantes, aquí están las dos dimensiones que 

conforman el estrés parental, definiéndolo como el estrés que se vincula a las molestias 

propias de la condición de ser padres, asociándose los sentimientos encontrados como la 

falta de libertad, sentimientos de soledad y en algunas ocasiones la falta de colaboración por 

parte de los demás, y la apreciación del comportamiento complicado o no del hijo aquí hay 
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que tener en cuenta el carácter problemático y posibilidades de la relación fallida (Abidin, 

1995; Pérez. 2014). 

1.3.2. Expresión de ira 

 
El término ira proviene del latín ira, que significa sentimiento de indignación que 

causa enojo (RAE, 2017). 

Algunas de las primeras definiciones de la ira; que incorpora elementos faciales- 

esqueléticos y muy propios, es la brindada por (Buss 1961; Pérez, Redondo y León 

2008), otra definición de ira, es la que manifestó (Kaufman 1970) como una condición 

de activación física que se empalman con actos intencionados y que concluye con 

conductas negativas para otros individuos, ambas definiciones hacen hincapié en las 

manifestaciones orgánicas, con esto se consigue describir adecuadamente los cambios 

físicos y orgánicos que se asocian a la respuesta de este sentimiento. 

 
Un estado basado en emociones, caracterizado por la adición se sentimientos de enfado 

de diferente intensidad, por ello la ira seria parte del proceso “ira-hostilidad- 

agresividad”, donde la hostilidad seria el referente para valorar de forma negativa y 

constante a una persona, actitud u objeto, a la agresividad la entenderíamos como la 

conducta que se dirige a causar malestar, daño a alguna persona u objeto (Spielberger, 

Jacobs, Rusell y Crane 1983; Pérez et al. 2008). 

 
Las distintas concepciones de ira no encierran con exactitud a esta emoción; aunque la 

mayoría lo asumen como emoción básica que se caracteriza por la activación 

fisiológica y gestos particulares que se acompañan de sentimientos de enojo, que 

generalmente aparecen cuando no se logra algo que se deseaba y por el contrario se 

recibe algo que causa incomodidad o daño. Es preciso distinguir a la ira de otras 

respuestas emocionales como de la frustración que puede resultar siendo muy similar 

si no las analizamos con precisión (Pérez et al. 2008). 
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1.3.2.1. Manifestaciones de la expresión de ira 

 
Spielberger, Russel, Johnson, Crane, Jacobs y Worden (1985) propusieron que para 

poder estudiar a la ira como respuesta, se debería de tener en cuenta dos 

manifestaciones: 

 La ira como estado se define básicamente emocional, con sensaciones propias 

de quien lo percibe como tensión, enojo, irritación, furia o rabia que accionan 

al mismo tiempo que el sistema nervioso. 

 La ira como rasgo, muestra las diferencias particulares en cuanto a la 

diferencia de tiempo en que aparece el estado de ira en un lapso de tiempo. 

1.3.2.2. Expresiones de la ira 

 
Según Spielberger et al. (1985), consideraron que hay dos modos fundamentales para 

expresar la ira: 

 La ira interna que la definieron como la presencia de pensamientos y 

sentimientos de enojo, pero que no llegan a manifestarse de forma que no se 

llega a exteriorizar, más bien se reprimen. 

 
 La ira externa por su parte se llega a exteriorizar o manifestar los sentimientos 

que le causan malestar como el enojo, y se puede expresar de dos formas, una 

que es a través de la comunicación asertiva o amenazante y la otra es a través 

de la agresión física, con golpes o daños a personas u objetos. 

 

Pérez et al. (2008) en su estudio indicó que la mejor forma de definir la expresión 

de ira seria como la respuesta transaccional a las provocaciones del entorno y que 

a la vez nos ayuda a regularizar el desagrado emocional que al problema de las 

relaciones con los pares (Johnson, 1990; Spielberger, 1988; Spielberger, Krasner 

y Solomon, 1988). Este valor adaptativo o funcional de la expresión de ira lo 

reconoce (Izard, 1993), el mismo que describe a la expresión de la ira, para cortar 

las respuestas incomodas y evitar futuras situaciones de violencia, pero siempre se 

tiene que tener en cuenta la función principal de la respuesta emocional de ira es 

la de ganar y conservar elevados niveles de energía. 
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En los últimos años (Johnson, 1990) señala, que junto al progreso de las 

definiciones de afrontamiento emocional y al haber más investigaciones de este 

tema, asume que hay tres estilos básicos de afrontamiento abiertamente 

identificados en la expresión de ira: ira interna, se define como un estilo de 

afrontamiento, que surge cuando la persona sufre un fuerte sentimiento de enojo el 

mismo que prefiere bloquear a manifestar; ira externa, como estilo de 

afrontamiento es cuando la persona sufre sentimientos de enfado y los expresa con 

un comportamiento agresivo ya sea verbal o físicamente a otras personas u objetos 

y el control de ira, como estilo de afrontamiento, es cuando sufrimos situaciones 

fuertes de enfado, la persona suele practicar tácticas con el objetivo de disminuir 

la intensidad y permanencia de estos sentimientos, y buscar solucionar los 

problemas que provocan estos sentimientos. 

1.3.3. Necesidades educativas especiales 

 
El termino necesidades educativas especiales (en adelante NEE), se sugirió por primera vez 

en el informe de Warnock 1978, haciendo alusión a aquellos alumnos, que necesitan uno o 

varios tipos de ayuda en el tiempo que dure su escolaridad, estos tipos de ayuda se definieron 

en dicho informe, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco, 2005). 

 
Con el tiempo Wolf Wolfensberger, quien fue un académico, de origen alemán que influyó 

en la política y trabajo de la discapacidad, teniendo presente el principio de normalización, 

una corriente que sentaría las base en la que se trazaron los que vendrían a partir de 1978 

con la divulgación del Informe de Warnock (Warnock, 1978) este informe se desarrolló en 

Inglaterra y se llegó a convertir en el punto de quiebre al momento de percibir a la educación 

especial y las personas que padecen de alguna discapacidad, desde esta punto de vista se 

planteó que no solo los niños con discapacidades fisiológicas necesitan la ayuda que aquí se 

planteó, sino que hay muchos otros que por diferentes motivos las pueden llegar a requerir 

de forma temporal o permanente dependiendo de las NEE del alumno, con la única finalidad 

que la educación sea la misma para todos los niños, sin distinción de las dificultades del niño 

de forma personal o en su aprendizaje (Unesco, 2005). 
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Después del informe de Warnock, algunos autores se han referido, haciendo observaciones 

positivas para la mejora en la aplicación de lo planteado, señalaron que el hecho de pasar de 

un lenguaje basado en las dificultades a uno que se centra en las necesidades educativas 

especiales, fue unos de los cambios más importantes de los últimos años con respecto al 

tratamiento educativo de la diversidad (García-Barrera, 2013). 

 
Para que se complemente y haya resultados, era necesario cambiar las perspectivas de los 

profesores desarrollando nuevos programas educativos y que con el tiempo se impulsen los 

sistemas de información y de enseñanza compartida, de modo que los profesores 

especialistas apoyarían a los profesores comunes, con la finalidad de mostrar una mejora 

conjunta dentro de un aula habitual (Reynolds, 1989; García-Barrera, 2013). 

1.3.3.1. Necesidades educativas especiales en Perú 

 
En el Perú las NEE asociadas a la discapacidad, son aquellas dificultades propias de la 

condición de cada estudiante, que en comparación con sus pares de la misma edad presenta 

dificultades para acceder a los aprendizajes propuestos por el Diseño Curricular Nacional – 

DCN, según la oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC-MINEDU). 

 
La denominación que se está dando aquí, tiene como objetivo fomentar un enfoque en el que 

se le ponga énfasis a las necesidades pedagógicas y los recursos que se necesitan para ello, 

sobre la categorización de diagnósticos de tipos de necesidad que pueden presentar los niños, 

es decir se le dará prioridad a las necesidad de educar a los alumnos independientemente de 

la discapacidad que presente, sin dejar de lado los aspectos de diagnóstico para la evaluación 

e intervención de necesidades educativas individuales (UMC-Minedu). 

1.4. Formulación del problema 

 
¿Existe relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres de niños con 

necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos – Lima 2018? 

1.5. Justificación del estudio 

 
Concordando con (Hernández, et al. 2014) es preciso justificar el estudio de investigación, 

para ello debemos exponer las razones que hacen del estudio necesario e importante, a 

continuación expondré las justificaciones del estudio. 
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Considerando que este estudio es pertinente o conveniente, presenta valor práctico, porque 

nos ayuda a conocer un poco más la realidad de las necesidades educativas especiales, que 

muchas veces suena como ajena mientras no pasamos una experiencia parecida, si bien todos 

los padres en algún momento padecen estrés producto de la crianza de los hijos, muchas 

veces no tomamos en cuenta que los padres de niños con alguna necesidad física o mental, 

pueden padecer este estrés con mayor intensidad, y esto lo hace más susceptibles a cualquier 

enfermedad, hechos desesperados, arrebatos de violencia, para poder generar programas de 

prevención e intervención 

El presente estudio presenta valor teórico, ya que a través de los resultados seguirá aportando 

información valiosa acerca del estrés parental en padres de niños con distintas necesidades 

educativas. En esta población, que es tan vulnerable, aportara información que con el tiempo 

puede generar programas generalizados para toda la sociedad desde distintos puntos de vista, 

de acuerdo con los estudios (Chung, 2017; Villafuerte, 2015; Mendoza, 2014; Valdez, 

2013). 

Asimismo presenta valor metodológico, ya que contribuye con la mejora de la definición de 

la relación entre las variables estrés parental y expresión de la ira en la población en que se 

planteó la presente investigación, también mejoraría la forma de experimentar a partir de 

esta investigación tomando en cuenta más datos sociodemográficas. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe correlación significativa y directa entre el estrés parental y la expresión de ira 

en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos 

– Lima, 2018. 

 
Hipótesis especificas 

 
 H1. Existe correlación significativa y directa entre el estrés parental y la expresión 

de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los 

Olivos - Lima 2018, en función al grado de instrucción. 
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 H2. Existe correlación significativa y directa entre el estrés parental y la expresión 

de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los 

Olivos - Lima 2018, en función al sexo de los padres. 

 H3. Existe correlación significativa y directa entre el estrés parental y la expresión 

de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los 

Olivos-Lima 2018, en función al número de hijos. 

1.7. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres de niños 

con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima, 2018. 

Objetivos específicos 

 
 Describir las características del estrés parental en padres de niños con necesidades 

educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018. 

 Describir las características de la expresión de ira en padres de niños con necesidades 

educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018. 

 Determinar la relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres de niños 

con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018 en 

función al grado de instrucción. 

 Determinar la relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres de niños 

con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018 en 

función al sexo de los padres. 

 Determinar la relación entre el estrés parental y la expresión de ira en padres de 

niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos - Lima 2018 

en función al número de hijos. 

Limitaciones 

 
Con respecto a los obstáculos del presente estudio, se puede indicar que al realizarse un 

muestreo no probabilístico intencional según (Hernández, et al., 2014), puesto que sólo se 
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tuvo acceso a centros educativos básicos especiales, siendo la mayor dificultad, la 

disponibilidad de tiempo de los centros educativos, es por ello que el muestreo solo se realizó 

en un CEBE del distrito de Los Olivos, por ende la muestra se limita solo a padres y madres 

que cumplan con las características similares a las utilizada en este estudio. 
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II. MÉTODO 

 
2.1. Diseño de investigación 

 
La presente investigación tuvo un diseño no experimental de corte transversal; ya que no se 

llevó a cabo ningún experimento ni manipulación de las variables; estrés parental y expresión 

de ira, así mismo no se aplicó ningún tratamiento, programa o taller a las variables, y que los 

datos se obtuvieron en un tiempo y espacio determinado, con la finalidad de relacionar las 

variables de estudio según (Hernández, Fernández y Baptista 2014). 

Según Sánchez y Reyes (2015) esta investigación tuvo un diseño transversal, cuando los 

participantes son evaluados en simultáneo y por única vez con el objetivo de obtener un 

resultado al finalizar la investigación. 

Tipo de investigación 

 
De tipo básica, pura o fundamental, ya que busca el progreso científico acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 

desarrollo de una teoría basada en principios y leyes según (Zorrilla, 1993 p.43). 

Cazau (2006) señala que la investigación pura o básica, consiste en buscar el conocimiento 

por el conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas, con el único 

objetivo de ampliar y ahondar más el conocimiento de la realidad al mismo tiempo este 

conocimiento intenta convertirse en un conocimiento científico, su finalidad será alcanzar 

mayores generalizaciones (hipótesis, leyes, teorías). 

Nivel de investigación 

 
Sánchez y Reyes (2015) Nivel descriptivo, porque está orientado a explicar las causas o 

razones de la presencia de ciertos acontecimientos y correlacional, porque se centra en 

recabar información de las variables para luego explicar las posibles relaciones entre ellas. 

Yuni y Urbano (2014) sostuvieron que el alcance descriptivo correlacional se centra en 

establecer el grado de relación que tienen dos o más variables, sin establecer relaciones de 

causalidad. El objetivo de estos estudios es conocer el comportamiento de una variable, 

observando el comportamiento de otra con la cual guarda relación. 
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Cazau (2006) con respecto al alcance de las investigaciones pueden ser exploratorias, 

descriptivas, correlacionales o explicativas, las mismas que suelen ser las etapas 

cronológicas de cada estudio científico, donde cada una de las etapas tiene un propósito 

distinto donde primero se “indaga” para conocer mejor al tema, luego se “desarrollan” las 

variables, después se “correlacionan” entre si las variables, donde se obtienen someras 

predicciones, y finalmente se pretende explicar la influencia que tienen unas variables sobre 

otras, sin causalidad. 

2.2. Variables, Operacionalización 

Variables 

Variable 1: Estrés parental 

Definición conceptual 

Estrés parental, es el estrés derivado de la crianza; es decir, la reacción del individuo, en 

este caso los padres, ante una situación que se percibe como amenazante o que supera los 

recursos de los padres, poniendo en peligro su bienestar (Abidin, 1990; Basa, 2010). 

Definición operacional 

 
El constructo, estrés parental se determina del puntaje total que obtiene el padre o madre al 

contestar los 36 ítems del cuestionario de estrés parental, versión abreviada PSI-FS (Abidin 

1995) que cuenta con tres dimensiones: 

 Malestar Paterno (Ítems 1 al 12). 

 
 Interacción disfuncional padre-niños (Ítems 13 al 24). 

 
 Niño difícil (Ítems 25 al 36). 

 
Variable 2: Expresión de la ira 

Definición conceptual 

Cuando mencionamos la expresión de ira, debemos considerar dos tipos de expresión tanto 

la expresión de ira interna, cuando se tiende a suprimirla o dirigirla interiormente y la 

expresión de ira externa, que es cuando se expresa la ira hacia otras personas u objetos de su 
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entorno, la expresión externa puede ser física o verbal, y se puede agredir a los causantes de 

la provocación u objetos cercanos a él (Miguel-Tobal et al., 2001). 

Definición operacional 

 
Puntaje obtenido de la suma de los ítems de expresión interna de la ira y los ítems de la 

expresión externa de la ira, que pertenecen a la dimensión de expresión y control de la ira 

del cuestionario de expresión de la ira estado-rasgo STAXI-2 (Miguel-Tobal et al. 2001). 

 Expresión interna de la ira (Ítems 28, 32, 35, 37, 39 y 42) 

 
 Expresión externa de la ira (Ítems 27,29,31,34,38 y 40) 

 
Variable 3: Variables sociodemográficas 

Definición operacional 

Calculo de las variables por medio de la aplicación de la Ficha socio demográfica. 

 
Indicadores de la variable 

 
Sexo; grado de instrucción y número de hijos. 

 
2.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Hernández, et al. (2014) señalan que la población vendrá a ser el conjunto conformado por 

todos los casos que guarden relación con una serie de características necesarias para la 

investigación. Partiendo de este punto, se consideró como población a todos los padres y 

madres de familia con hijos e hijas con necesidades educativas especiales que pertenezcan 

al distrito de Los Olivos. 

La población estuvo conformada por los padres de los 4997, niños entre 0 a 17 años de edad, 

registrados con distintos tipos de discapacidad desde el cuarto trimestre del año 2012 hasta 

el año 2017, en las oficinas del registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC, 

2017) del distrito de Los Olivos. 
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Muestra 

 
Hernández, et al. (2014) la muestra no probabilística o también llamada dirigida porque se 

suponen un procedimiento de selección informal e intencional porque la elección es 

controlada con ciertas particularidades especificadas en el planteamiento del problema. 

Es una porción de la población a que se le observa y se le aplica mediciones, para extraer 

información necesaria según la variable, este fragmento de la población nos ayuda a 

desarrollar con éxito la investigación según (Bernal, 2010). 

De acuerdo a lo mencionado podemos desarrollarlo en nuestra realidad por eso se trabajó 

con una muestra no probabilística por conveniencia constituida por 180 madres y padres de 

familia de hijos con necesidades educativas especiales de un centro de educación básica 

especial CEBE, del distrito de Los Olivos. 

Donde la muestra quedó constituida por 180 participantes, donde 22 (12.2%) era padres y 

158 (87.7%) eran madres, para determinar el sexo de los padres se tomó en cuenta la 

definición que hace la organización mundial de la salud (OMS, 2002), donde señala que el 

sexo se refiere a las características que vienen determinadas biológicamente, es decir que las 

personas nacen con sexo masculino o femenino. 

En cuanto al número de hijos, 75 padres tenían un hijo (41.6%), 65 tenían dos hijos (36.1%), 

35 tenían tres hijos (19.4%) y 5 tenían cuatro hijos (2.77%). 

En cuanto al nivel de instrucción, 7 (3.88%) padres contaban con educación primaria, 105 

(58.3%) padres contaban con educación secundaria y 68 (37.7%) contaban educación 

superior universitaria o no universitaria, según la estructura del sistema educativo peruano 

del ministerio de educación (Minedu, 2010). 

Muestreo 

 
Para la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo intencional. Ya 

que las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad 

del investigador para participar en un estudio. 
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Criterios de inclusión: 

 
 Padres de niños con necesidades educativas especiales. 

 
 Padres que radiquen en el distrito de Los Olivos. 

 
Criterios de exclusión: 

 
 Padres de niños sin necesidades educativas especiales. 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos es parte de un proceso detallado donde el objetivo es reunir datos 

para un estudio o análisis especifico, esta etapa consiste en recolectar los datos necesarios 

sobre los atributos, definiciones o variables de las unidades de análisis, (Hernández et al. 

2014), para esta investigación la fuentes de información fueron los padres de niños con 

necesidades educativas especiales, a estos padres los localizamos en un Centro Educativo 

Básica Especial CEBE del distrito de Los Olivos, la recolección de datos fue a través de las 

encuestas y luego esta información se organizó en una base datos, para continuar con el 

procedimiento del estudio. 

Instrumentos 

 
Los instrumentos vienen a ser los recursos de los que se vale el investigador para registrar 

información específica sobre las variables que tiene en mente, los mismos que deben de 

contar con dos requisitos imprescindibles: la validez que es el grado en que un instrumento 

en verdad mide la variable que se busca medir y la confiabilidad que es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. (Hernández et al. 2014) 

Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos, el 

primero denominado cuestionario de estrés parental SPI-SF desarrollado por Abidin (1995), 

que nos ayudó a recabar datos de la primera variable denominada estrés parental, el segundo 

instrumento fue el inventario de expresión de ira estado-rasgo STAXI-2 por J.J. Miguel 

Tobal, et al (2001). A continuación se pasan a describir los instrumentos mencionados: 
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Instrumento 1: Cuestionario de Estrés Parental 

Ficha técnica 

El Instrumento que se utilizó para medir la variable estrés parental fue el cuestionario de 

estrés parental PSI-SF (Parenting Stress Index, Short Form) de Abidin 1995. Que busca 

medir el nivel de estrés parental percibido, que experimenta la persona en su función de 

padre y/o madre. Se trata de un cuestionario compuesto por 36 afirmaciones, en una escala 

tipo Likert de 5 puntos las cuales consisten en: (1)“totalmente de acuerdo”, (2)“de acuerdo”, 

(3)“no estoy seguro”, (4)“en desacuerdo” y (5)“totalmente en desacuerdo”, en donde 1 

significa que la persona se encuentra conforme con la situación, y 5 se encuentra muy 

disconforme con la situación, es decir, que mientras más alta es la puntuación se interpreta 

con niveles elevados de estrés con respecto a la función de madre o padre. 

 
Compuesto por tres sub escalas: malestar paterno, el que determina las molestias que sufren 

los padres desempeñando el rol de padre o madre, se conforma de agentes personales y se 

relaciona directamente con el hecho de ejercer sus funciones; interacción disfuncional 

padres-hijo, aquí es donde los padres valoran de acuerdo a sus expectativas y conocimientos 

de forma gratificante o no lo que hacen sus hijos; niño difícil, valora cómo los progenitores 

perciben la capacidad o no de controlar a sus hijos en base a los rasgos conductuales que 

tienen. Con la suma de las tres sub escalas se obtiene la puntuación final general que se 

califica como estrés total. Es decir, el nivel de estrés general que los padres sufren mientras 

desempeñar su rol. Pues refleja la angustia que se siente en las áreas de malestar personal de 

los progenitores, la angustia derivada de las interacciones que mantienen con su hijo, y 

aquella que tiene su origen en las características conductuales del hijo. 

 

 
Instrumento 2: Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo STAXI-2 

Descripción del instrumento 

FICHA TECNICA 

 
 Nombre: Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2) 

 Nombre original: State-Trait Anger Expression Inventory. 

 Autor: Charles D. Spielberger. 
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 Adaptación española: J.J. Miguel Tobal, M.I. Casado Morales, A. Cano Vindel y 

C.D. Spielberger. 

 Aplicación: individual o colectiva. 

 Duración: 10 a 15 minutos. 

 Finalidad: Medición de estado y rasgo de la ira, además de las facetas de su 

expresión. A través de 57 ítems, 6 escalas, 5 subescalas y un Índice de Expresión de 

la Ira. 

 Ámbito de aplicación: adolescentes y adultos. 

El Inventario de expresión de ira estado-rasgo (STAXI-2), integrado por 49 ítems 

distribuidos en tres escalas: Ira-estado, que consta de tres subescalas: sentimiento de ira, 

expresión física de la ira, expresión verbal de la ira y 15 ítems, ira-rasgo con dos subescalas: 

temperamento de ira y reacción de ira con 10 ítems, y expresión y control de ira con cuatro 

subescalas: expresión interna y externa, y control interno y externo, y 24 ítems. Las opciones 

de respuesta son cuatro, tipo Likert: “casi nunca” “a veces”, “a menudo” y “casi siempre”, 

organizados en nueve subescalas de valoración (Miguel-Tobal, et al., 2001). 

 
Esta versión española del STAXI-2 se elaboró partiendo de la forma del inventario de 69 

ítems a la que se le realizaron algunos cambios. En la escala de estado de ira añadieron dos 

ítems nuevos y sustituyeron tres ítems que resultaban ambiguos en español. En la escala de 

rasgo se añadieron igualmente dos ítems nuevos y finalmente se crearon tres ítems más para 

la escala de Control, por lo que la primera versión española quedo constituida por 76 ítems. 

 
Los criterios para estas modificaciones fueron: 

 
 

 Que el contenido estuviera relacionado con la definición conceptual de las escalas y 

subescalas. 

 Que reflejaran conductas, estrategias o formas de experimentar y expresar la ira que 

fueran familiares o frecuentes para la población española. 

 Que incluyeran expresiones o términos comúnmente usados en español. 

 

Debido a los pobres resultados que se obtuvieron en algunas escalas en los análisis 

factoriales de esta versión de76 ítems, se elaboraron nuevos ítems que generaron una versión 
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de 83 ítems, a partir de los cuales se seleccionaron 49 ítems que constituyen la versión 

STAXI-2 en español que usamos en el presente estudio (Miguel-Tobal, et al., 2001). 

Validez y confiabilidad 

 
Validez y confiabilidad del cuestionario Índice de estrés parental 

 
Prueba original Parenting Stress Index, la confiabilidad y la validez de la prueba original, 

respaldan que el estrés de crianza es una medida que es útil para diversas poblaciones, 

incluidos los padres hispanos, de zonas rurales pobres y de zonas urbanas deprimidas. Las 

muestras normativas importantes: N = 1,056 adultos (534 madres, 522 padres); 223 padres 

de origen hispano de clínicas pediátricas en la ciudad de Nueva York; 27 padres se auto 

identificaron como homosexuales o lesbianas. La muestra incluyó a padres de 17 estados en 

las regiones del sur, noreste, oeste y medio oeste de los EE. UU. Confiabilidad: subescala 

infantil, .78-.88; Subescala principal, .75-.87.Los coeficientes de confiabilidad para los dos 

dominios y la escala de estrés total fueron .96 o mayores, lo que indica un alto grado de 

consistencia interna para estas medidas de fiabilidad test-retest: después de 1 año, parent .70 

y child.55; después de 3 semanas, parent .71 y child.82, Abidin (1983) 

De la adaptación española del cuestionario de estrés parental versión abreviada PSI-FS, la 

confiabilidad fue estudiada en una muestra de 800 casos, tanto con estudios de test-retes 

(indicadores entre .68 a .85) y de confiabilidad interna (indicadores de .80 a .91) (Abidin, 

1985). 

Roggman, Moe, Hart y Forthum (1994) reportaron una confiabilidad que oscilaba entre .78 

y .90 en una muestra de 103 padres. Su Validez concurrente se estableció con la versión 

completa de PSI; obteniendo correlaciones entre .73 a .95, Abidin (1995). 

En cuanto a la confiabilidad del Cuestionario de Estrés Parental versión abreviada PSI-FS, 

para este estudio de ,701 del coeficiente Alfa de Cronbach, encontrándose dentro de los 

parámetros permitidos (ver anexo 7) 

Validez y confiabilidad del cuestionario Inventario de expresión de ira estad-rasgo 

STAXI-2 

De la prueba original Inventario de expresión de ira estado-rasgo STAXI-2. 
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De la adaptación del cuestionario inventario de expresión de ira estad-rasgo STAXI-2, Los 

índices de confiabilidad y validez, en su versión adaptada, se determinaron partiendo de una 

muestra de 1.173 españoles (889 mujeres y 284 hombres) con una correlación test-retest de 

.71 y el coeficiente alpha de Cronbach de .89 para la escala de estado de ira y de .82, para el 

rasgo de ira. La escala de expresión de ira, obtuvo .69 (Miguel-Tobal, et al., 2001). 

En cuanto a la confiabilidad del Inventario de expresión de ira estado-rasgo STAXI-2, para 

este estudio de ,703 del coeficiente Alfa de Cronbach, encontrándose dentro de los 

parámetros permitidos (ver anexo 7). 

2.5. Método de análisis de datos 

 
El método de análisis de datos se refiere a las pruebas estadísticas a las que se someten los 

datos para responder a los objetivos e hipótesis del estudio. En tal sentido, para analizar los 

datos del presente estudio se utilizó dos métodos: estadística descriptiva y estadística 

inferencial; cuyos resultados son presentados en tablas. 

Para el análisis descriptivo, que se centró en establecer los niveles de las variables estrés 

parental y expresión de ira, los cuales son presentados mediante tablas de frecuencias y 

porcentajes 

Luego, el análisis de datos se denomina estadística inferencial, el cual se realiza con la 

finalidad de comprobar las hipótesis planteadas. Para ello se empezará determinando el 

estadístico a utilizar a través de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S), 

para determinar si los datos de la muestra tiene una distribución normal, de ello se decidirá 

si para la correlación se utiliza estadísticos paramétricos (Pearson) o estadísticos no 

paramétricos (Spearman). 

2.6. Aspectos éticos 

 
Según la Asociación Americana de Psicología, contiene estándares éticos referentes a la 

presentación de datos científicos, basándose en tres objetivos: 

 
 Garantizar la precisión del conocimiento científico. 

 Proteger de los derechos y garantías de los participantes en la investigación, y 

 Proteger los derechos de propiedad intelectual. 
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Con respecto al primer objetivo, para la presente investigación se consideró éticamente los 

diferentes criterios de investigación científica, sobre la información presentada y el 

tratamiento de los datos recolectados de los padres de familia, para ello, los participantes 

fueron informados previamente mediante una ficha denominada consentimiento 

informado(ver anexo 4), sobre los objetivos y la importancia de la investigación, resaltando 

en todo momento que la información es de carácter confidencial, los padres de familia 

firmaron el consentimiento de manera consciente y voluntaria, aceptando su participación 

en el estudio (APA, 2010). 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Relación entre el estrés parental y el índice de expresión de ira 

 

Variable Estadístico 
 

Índice de Expresión de ira 

Rho de Spearman ,353**
 

Estrés parental   

P  .000 

Tal como se observa en la tabla 1, existe una relación directa y significativa (rho=0.353; 

p<0.05) entre el estrés parental y el índice de la expresión de ira con una baja intensidad. 

Estos resultados indicarían que al aumento del estrés derivado de la crianza percibido por 

los padres, incrementaría los niveles de expresión de ira interna y externa en los mismos. 

 

 

Tabla 2 

 
Descripción de las áreas de estrés parental 

 
Estrés Parental 

 

Nivel 

 

Estrés Parental 

 

Malestar Paterno 

 

Niño difícil 

Interacción 

disfuncional 

Padres-hijos 

 F % f % f % F % 

Medio 15 8.3 46 25.6 53 29.4 6 3.3 

Alto 165 91.7 134 74.4 127 70.6 174 96.7 

 
Tal como se aprecia en la tabla 2, de acuerdo al estrés parental, se observa que el 91.7% 

presentan un nivel alto de estrés; respecto a la dimensión malestar paterno, el 74.4% alcanza 

un nivel alto; en la dimensión niño difícil, el 70.6% presenta un nivel alto y finalmente en la 

dimensión interacción disfuncional padres-hijos, el 96.7% alcanza el nivel alto. Por lo tanto 

podemos asumir que las expectativas que tienen los padres en cuanto al desarrollo de sus 

hijos, así como la percepción de los padres en cuanto a la capacidad y comportamiento de 

sus hijos se encuentran visiblemente alteradas debido al estrés de los padres. 
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Tabla 3 

 
Descripción de las características de las dimensiones de ira 

 
  Expresión de ira estado-rasgo  

Nivel 
Índice de 

Expresión de Ira 
Expresión Interna Expresión Física Expresión Verbal 

 f % f % f % F % 

Nulo 27 15.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bajo 80 44.4 14 7.8 2 1.1 53 29.4 

Moderado 64 35.6 120 66.7 90 50.0 106 58.9 

Alto 9 5.0 46 25.5 88 48.9 21 11.7 

 
En la tabla 3, se aprecia que el índice de expresión de ira se encuentra a un nivel bajo de 

44,4% de la muestra; no obstante, el 40.6% alcanza un nivel moderado a alto en cuanto a la 

variable. Asimismo, la expresión de ira es manifestada a un nivel moderado a alto por la 

dimensión expresión interna en un 92,2%, por la dimensión expresión física en un 98,9% y 

por la expresión verbal en un 70,6%. Por lo tanto podemos asumir que las expresiones de ira 

son más frecuentes con violencia física, ya sea a otras personas u objetos que podrían causar 

el estrés, con menos frecuencia encontramos la expresión interna, las que se reprimen de 

manera que causan serios daños emocionales en las personas. 

 

 
Tabla 4 

 
Correlación entre estrés parental y el índice de expresión de ira en función el grado de 

instrucción de los padres 

 

Variable Grado de instrucción Estadístico Índice de Expresión de ira 
 

 Primaria Rho de Spearman A 
 P - 

Estrés parental 
Secundaria Rho de Spearman 

P 
,436**

 

.000 
 Superior Rho de Spearman .102 
  P .407 

a: Número de casos= 7 

De acuerdo a lo que observamos en la tabla 4, en cuanto a la relación entre las variables 

según el grado de instrucción de los padres, se observa que solo existe relación directa y 

significativa (rho=0.436; p<0.05) entre el estrés parental y el índice de expresión de ira en 
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los padres con grado de instrucción secundaria, lo que indicaría que existe reciprocidad entre 

los niveles de las variables en los padres con dicha característica. 

 

 
Tabla 5 

 
Correlación entre estrés parental y el índice de expresión de ira en función al número de 

hijos 

 

Variable Número de hijos Estadístico 
Índice de 

Expresión de ira 

 
1 hijo 

Rho de Spearman ,384**
 

P .001 
 

2 hijos 
Rho de Spearman ,417**

 
 

P .001 
Estrés parental 

 

 

Rho de Spearman ,552**
  

3 hijos 
 P .001 
 

4 hijos 
Rho de Spearman .684 

 P .203 

 

 

Tal como se aprecia en la tabla 5, existe relación directa y significativa (p<0.05) entre el 

estrés parental y el índice de expresión de ira en padres con uno a tres hijos, por lo que los 

niveles de las variables son recíprocos entre sí. Así mismo, se aprecia que no existe relación 

significativa entre las variables (p>0.05) en los padres cuya composición familiar está 

constituida por cuatro hijos. 

Tabla 6 

 
Correlación entre estrés parental y el índice de expresión de ira en función al sexo de los 

padres 

 

Variables Sexo Estadístico 
Índice de Expresión 

de ira 

Estrés parental Hombre Rho de Spearman -,424*
 

  Sig. (bilateral) .049 
 Mujer Rho de Spearman ,429**

 

  Sig. (bilateral) .000 

 

De acuerdo a lo que observamos en la tabla 6, en cuanto a la relación entre las variables 

según el sexo de los padres, se observa que en los padres existe una relación inversa (rho=- 
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0.424; p<0.05) entre las variables de estudio, por lo que a mayor nivel de estrés, menor índice 

de expresión de ira y viceversa. Por otro lado, se aprecia que en las madres existe una 

relación directa (rho=0.429; p<0.05) entre las variables, por lo que ante el aumento o 

disminución de los niveles de estrés, incrementa o disminuye el índice de expresión de ira y 

viceversa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
Teniendo como perspectiva el aumento significativo de la violencia familiar, causada por el 

estrés de los padres de familias donde hay niños con NEE, y con la inquietud de conocer y 

evidenciar que existe relación entre estas variables, se empezó a realizar esta investigación, 

esperando que los resultados, aporten a futuras investigaciones. 

A continuación se discutirán los resultados del análisis correlacional y descriptivo para las 

variables estrés parental y expresión de ira en padres de niños con necesidades educativas 

especiales del distrito de Los Olivos-Lima 2018, con los antecedentes del marco teórico 

vigente: 

En lo que respecta a la hipótesis general, el análisis inferencial de los resultados muestra que 

sí existe correlación significativa (rho=0.353; p<0.05) entre el estrés parental y la expresión 

de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos- 

Lima 2018. Estos resultados guardan relación parcial con el estudio de Chung 2017, que en 

una muestra de madres de niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 

encontró niveles considerables de estrés, asimismo identificó conductas desadaptativas de 

riesgo que han de manifestar expresiones de enfado o ira por parte de los padres. Por lo tanto, 

el estrés percibido de la crianza Abidin (1992) y las manifestaciones de ira ya sea 

reprimiéndolas o expresándolas de forma verbal o física con alguien o algún objeto del 

entorno, basándose en los estados emocionales y las percepciones de las personas con 

respecto a una situación específica Spielberger et al. (2001) se relaciona entonces las 

reacciones agresivas con el estrés propio de instruir a hijos con necesidades educativas 

especiales. 

De acuerdo a los resultados descriptivos, se reportó que el 91.7% de los padres encuestados 

presentó niveles elevados de estrés, lo que evidencia que la mayoría de estos padres viven 

situaciones complicadas con sus hijos con necesidades educativas especiales, para con ellos 

y que causan estragos en la familia producto del estrés percibido de la crianza Abidin (1992) 

estos datos son respaldados por Chung (2017); Ribeiro, Souza, Vandenberghe y Porto 

(2014); Puchol, Fernández, Pastor y Herraiz (2014) y Mendoza (2014), quienes estudiaron 

el estrés parental en otros contextos y encontraron resultados similares. En cuanto a las 

dimensiones del estrés parental los resultados dan muestran un promedio alto de 96.7%, 

siendo la dimensión de interacción disfuncional padre-hijo, la que presenta niveles más 
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elevados de estrés. Del análisis se muestra que las acciones propias de la interacción que no 

llega a ser funcional entre los padres y los niños con necesidades educativas especiales, son 

las acciones que generan más altos niveles de estrés en los padres del distrito de Los Olivos 

de manera directa al estudio de Mendoza (2014) quien encontró en su investigación que el 

estrés parental percibido en el dominio interacción disfuncional padre-hijo, fue clínicamente 

alto. 

Con respecto a los resultados descriptivos de la dimensión expresión de ira en los padres de 

niños con necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos, se categorizan como 

alto en la expresión interna de ira 92.2% así mismo en la expresión externa de ira con la 

manifestación física con 98.9%, donde la expresión física se manifiesta a partir de acciones 

agresivas dirigidas a otras personas u objetos, tales como ataques físicos, Spielberger et al. 

(2001), el análisis da muestra que existe una tendencia a la alta sobre acciones de agresión 

física y verbal de los padres de familia del distrito de Los Olivos. 

Con respecto a la hipótesis específica si existe correlación significativa entre el estrés 

parental y la expresión de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales según 

el grado de instrucción, los resultados de esta investigación arrojaron que solo existe relación 

significativa (rho=0.436; p<0.05) en los padres que cuentan con nivel de instrucción 

secundaria, mientras que los padres que cuentan con grado de instrucción superior no 

presentan relación significativa, estos resultados son respaldados por los hallados por 

Ribeiro, Souza, Vandenberghe y Porto (2014) donde encontraron que menos de la mitad de 

las madres presentaron altos niveles de estrés parental, también hacen referencia que el 

trabajo remunerado y el tiempo libre, reducen los niveles de estrés en las madres. 

En contraste de la hipótesis específica si existe correlación significativa entre el estrés 

parental y la expresión de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales según 

el sexo de los padres, los resultados de esta investigación arrojan que hay una relación 

inversa (rho=-0.424; p<0.05) en los padres, mientras que en las madres existe una relación 

directa (rho=0.429; p<0.05). Estos resultados son respaldados por investigaciones que 

evidenciaron que las madres reportaron mayor estrés que los padres, más frecuentemente en 

las madres que están a cargo del cuidado de los hijos, solo algunas madres que tenían mayor 

nivel educativo, experiencia en crianza y que tenían referencias positivas de padre o madre, 

presentaron menores niveles de estrés según Dabrowska y Pisula (2010); Scher y Sharabany 

(2005); Widarsson et al., (2013) y Sánchez- Griñán (2015). 
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En cuanto a la hipótesis especifica si existe correlación significativa entre el estrés parental 

y la expresión de ira en padres de niños con necesidades educativas especiales según el 

número de hijos, los resultados de esta investigación arrojaron que sí presenta correlación 

directa y significativa cuando la familia está compuesta con uno, dos o tres niños, y que los 

resultados de familias compuestas con cuatro hijos no presenta relación significativa con 

promedio (rho=0.417 p<0.05) estos resultados serían respaldados por estudios; donde las 

madres que trabajaban y tenían más de dos hijos, presentaron niveles de estrés más elevados, 

sobre aquellas madres que solo tenían un hijo; también aquellas madres que no trabajaban, 

teniendo una mayor sobrecarga y conflictos de roles y de igual forma las madres primerizas 

o sin experiencia presentaron mayor preocupación e insatisfacción matrimonial, lo que 

causaba mayores niveles de estrés, Hyde et al. (2001); Olhaberry y Farkas (2012); Pérez, 

Lorence y Menéndez (2010) y Sánchez- Griñán (2015), mientras que los resultados fueron 

inversos a los obtenidos en el estudio de Rubio y Mota (2014), donde el número de hijos no 

define una pauta regular en relación con las diferencias en el estrés de las madres, la 

puntuación media de las madres que tienen un solo hijo es muy similar a las madres con 

cuatro y con siete hijos, y más alta que la de las madres con dos, tres y cinco hijos. Son las 

madres con seis hijos las que tienen promedios más altos de índice de estrés parental, 78 

puntos, donde las madres de los niños más pequeños, de cero a tres años, son las que 

muestran menos estrés, siendo su puntuación media de 60,71 puntos, entre 10 y 12 puntos 

por debajo del resto. 

 
Mediante un análisis de lo antes expuesto, podríamos definir que los padres encuestados sí 

presentan elevados niveles de estrés, la madres serían más afectadas esto puede deberse a 

muchas razones, como la experiencia, la sobrecarga de roles, los ingresos económicos, etc., 

de la misma manera que son las madres quienes expresan su ira (interna o externa), con 

mayor frecuencia, teniendo como causales las mismas razones antes expuestas. 
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V. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los hallazgos del estudio se concluye lo siguiente: 

 
Primera: se concluye que el nivel de estrés parental en los padres de niños con necesidades 

educativas especiales del distrito de Los Olivos-Lima 2018, se encuentra en un nivel 

promedio alto. 

Segunda: se concluye que el nivel de expresión de ira en los padres de niños con necesidades 

educativas especiales del distrito de Los Olivos-Lima 2018, se encuentra en un nivel 

promedio bajo. 

Tercera: se concluye que sí existe correlación significativa entre estrés parental y la 

expresión de ira, en los padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de 

Los Olivos-Lima 2018. 

Cuarta: se concluye que sí existe correlación significativa entre estrés parental y la 

expresión de ira, en los padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de 

Los Olivos-Lima 2018, en función al grado de instrucción de los padres 

Quinta: se concluye que existe relación inversa significativa y relación directa y 

significativa entre estrés parental y la expresión de ira, en los padres y madres de niños con 

necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos-Lima 2018, en función al sexo 

de los padres correspondientemente 

Sexta: se concluye que sí existe correlación significativa cuando se tienen de uno a tres hijos 

y relación inversa significativa cuando se tiene cuatro hijos entre estrés parental y la 

expresión de ira, en los padres de niños con necesidades educativas especiales del distrito de 

Los Olivos-Lima 2018, en función del número de hijos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
Dirigida al director del Centro educativo básica especial (CEBE) Manuel Duato, del 

distrito de Los Olivos, se le recomienda promover programas de prevención e 

intervención para los padres de familia, dado que en esta investigación se encontró 

niveles elevados de estrés parental (91.7%), con la intensión de optimizar las relaciones 

intrafamiliares y con ellos asegurar convivencias adecuadas. 

 
Dirigida al director del Centro educativo básica especial (CEBE) Manuel Duato, del 

distrito de Los Olivos, se le recomienda promover programas de prevención e 

intervención para los padres de familia, dado que en esta investigación se encontró los 

niveles de expresión de ira en (44.0%), con la intensión de prevenir daños que los padres 

podrían causar en sus familias producto de la relación entre las dos variables de estudio. 

 
Dirigida al equipo multidisciplinario de profesionales como director del (CEBE) Manuel 

Duato, del distrito de Los Olivos, se le recomienda la establecer relaciones de confianza 

entre los padres y madres, y profesionales, buscando que la relación adecuada de 

confianza entre ambos, con la finalidad de la apertura de los grupos de apoyo evitando 

así desenlaces violentos producido por los padres. 

 
Dirigida al equipo multidisciplinario de profesionales como psicólogos, asistenta social, 

profesoras, terapistas y practicantes de psicología, responsables de establecer puentes 

estratégicos, de ayuda constante a los padres y alumnos que forman parte de esta familia 

escolar, se les recomienda poner en práctica de forma coordinada los programas de 

intervención dirigidos a los padres y alumnos, con el único objetivo de una mejora 

constante. 

 
Dirigida al equipo multidisciplinario de profesionales del (CEBE) Manuel Duato, del 

distrito de Los Olivos, que en las charlas de prevención se enfatice el buen trato del de 

la familia, técnicas de manejo de estrés, con la finalidad de no llegar a expresar la ira, la 

misma que afectaría a los miembros de la familia. 



38 
 

Dirigida a futuros investigadores, se les recomienda continuar indagando más en las 

variables estrés parental y expresión de la ira en función a estas variables demográficas, 

con la finalidad de la creación de programas en bien de nuestra sociedad. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Cuestionario de Estrés Parental PSI-SF 

 

Parenting Stress Index- PSI-4SF 
R. Abidin, 1995 / Abidin y Solis, 2010 

 

Lea cuidadosamente cada declaración. En cada declaración, favor de concéntrese 
en el hijo(a), que mayormente le preocupa; y encierre en un círculo la respuesta 
que más refleja su opinión. Responda a todas las preguntas sobre el mismo 
hijo. 

Teniendo en cuenta las opciones respuesta 
 

 
MA= MUY DE ACUERDO 

A= DE 

ACUERDO 

IN 

=INSEGURO(A) 

D=EN 

DESACUERDO 

MD=MUY EN 

DESACUERDO 

 

1 Frecuentemente siento que no manejo bien los asuntos MA A IN DS MD 

2 
Me encuentro renunciando, más de lo que yo esperaba, a mi vida para 

poder satisfacer las necesidades de mis hijos 
MA A IN DS MD 

3 Me siento atrapado por mis responsabilidades, como padre MA A IN DS MD 

4 Desde que tuve a este hijo, no he podido hacer cosas nuevas y diferentes MA A IN DS MD 

5 
Desde que tuve a este niños, siento que casi nunca puedo hacer las cosas 

que disfruto 
MA A IN DS MD 

6 Estoy a disgusto con la ropa que últimamente me compre MA A IN DS MD 

7 Son varias las cosas que me disgustan de mi vida MA A IN DS MD 

8 
El haber tenido un hijo ha causado más problemas, de lo que yo esperaba, 

en mi relación con mi cónyuge o pareja 
MA A IN DS MD 

9 Me siento solo y sin amistades MA A IN DS MD 

10 Cuando voy a alguna fiesta, generalmente pienso que no me divertiré MA A IN DS MD 

11 No me intereso por las personas como antes MA A IN DS MD 

12 No disfruto de las cosas que antes sí disfrutaba MA A IN DS MD 

13 Mi hijo rara vez hace por mi cosas que me hagan sentir bien MA A IN DS MD 

14 Cuando hago algo por mi hijo, siento que él no agradece mis esfuerzos MA A IN DS MD 

15 Mi hijo me sonríe mucho menos de lo que yo esperaba MA A IN DS MD 

16 
Algunas veces siento que no le simpatizo a mi hijo y que no desea mi 

cercanía 
MA A IN DS MD 

17 Mi hijo es muy emocional y fácilmente se enoja MA A IN DS MD 

18 Mi hijo parece no aprender tan rápido como los demás niños MA A IN DS MD 

19 Mi hijo parece no sonreír tanto como los demás niños MA A IN DS MD 

20 Mi hijo no puede hacer tanto como yo esperaba MA A IN DS MD 

21 Mi hijo es tardado y se le dificulta mucho acostumbrarse a cosas nuevas MA A IN DS MD 
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22 

Siento que soy: (Elija una de las siguientes respuestas) 

1. Muy buen padre 

2. Un padre mejor que el promedio 

3. Un padre común 

4. Una persona a la que se le complica un poco ser padre 

5. No soy muy buen padre 

 

 
 

MA 

 

 
 

A 

 

 
 

IN 

 

 
 

DS 

 

 
 

MD 

23 
Yo esperaba sentirme más cercano y con más afecto por mi hijo, de lo que 

siento, y esto me molesta 
MA A IN DS MD 

24 Algunas veces mi hijo hace cosas para molestarme, tan solo por maldad MA A IN DS MD 

25 
Mi hijo parece llorar renegar más frecuentemente que la mayoría de los 

niños 
MA A IN DS MD 

26 Mi hijo generalmente despierta de mal humor MA A IN DS MD 

27 Siento que mi hijo es muy malhumorado y fácilmente se enoja MA A IN DS MD 

28 
En comparación al niño común, a mi hijo se le dificulta bastante 

acostumbrarse a los cambios en los horarios o a cambios en casa 
MA A IN DS MD 

29 Mi hijo tiene reacciones fuertes cuando sucede algo que a él le disgusta MA A IN DS MD 

30 Al estar jugando, mi hijo casi no ríe, ni levemente MA A IN DS MD 

31 
Fue más difícil, de lo que yo esperaba, establecerle a mi hijo un horario 

para dormir y comer 
MA A IN DS MD 

 

 

 

32 

Encuentro que pedirle a mi hijo hacer o dejar de hacer algo es: (elija una de 

las siguientes preguntas) 

1. Mucho más difícil de lo que yo esperaba 

2. Un poco más difícil de lo que yo esperaba 

3. Tan difícil como ya lo esperaba 

4. Un poco más fácil de lo que yo esperaba 

5. mucho más difícil de lo que yo esperaba 

 

 

 

MA 

 

 

 

A 

 

 

 

IN 

 

 

 

DS 

 

 

 

MD 

 

 

 

 
33 

Detenidamente piense y cuente el número de cosas que hace su hijo que a 

usted le molestan. Por ejemplo, pierde el tiempo, se niega a escuchar, es 

hiperactivo, llora, pelea, es quejumbroso, etc. (elija una de las siguientes 

respuestas) 1. 1-2 

2. 4-5 

3. 6-7 

4. 8-9 

5. 10+ 

 

 

 

 
MA 

 

 

 

 
A 

 

 

 

 
IN 

 

 

 

 
DS 

 

 

 

 
MD 

34 Algunas veces mi hijo hace cosas para molestarme, tan solo por maldad MA A IN DS MD 

35 La conducta de mi hijo es un problema mayor a lo que yo esperaba MA A IN DS MD 

36 Mi hijo exige más de mí, de lo que exigen la mayoría de niños MA A IN DS MD 
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Anexo 2: Inventario de expresión de ira estado-rasgo STAXI - 2 

 
 

STAXI-2 Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo 
C.D. Spielberger 1985 J.J.M. Tobal, M.I. Casado, A. Cano y C.D. Spielberger 2010 

 

 
A continuación de presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse a sí 

misma, lea cada afirmación y encierre en un círculo una de las opciones numéricas que 

encontrara a la derecha, el número que mejor indique COMO SE SIENTE AHORA MISMO, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
 

1 NO, EN ABSOLUTO 2 ALGO 3 MODERADAMENTE 4 MUCHO 

 

COMO ME SIENTO EN ESTE MOMENTO 

1 Estoy furioso 1 2 3 4 

2 Me siento irritado 1 2 3 4 

3 Me siento enfadado 1 2 3 4 

4 Le pegaría a alguien 1 2 3 4 

5 Estoy harto 1 2 3 4 

6 Me gustaría decir groserías 1 2 3 4 

7 Estoy molesto 1 2 3 4 

8 Daria puñetazos a la pared 1 2 3 4 

9 Me dan ganas de maldecir a gritos 1 2 3 4 

10 Me dan ganas de gritarle a alguien 1 2 3 4 

11 Quiero romper algo 1 2 3 4 

12 Me dan ganas de gritar 1 2 3 4 

13 Le tiraría algo a alguien 1 2 3 4 

14 Tengo ganas de abofetear a alguien 1 2 3 4 

15 Me gustaría hacerle la bronca a alguien 1 2 3 4 
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CÓMO ME SIENTO NORMALMENTE 

16 Me molesto rápidamente 1 2 3 4 

17 Tengo un carácter irritable 1 2 3 4 

18 Soy una persona exaltada 1 2 3 4 

19 Me molesta cuando hago algo bien y no me lo reconocen 1 2 3 4 

20 Tiendo a perder los estribos (paciencia) 1 2 3 4 

21 Me pone furioso que me critiquen delante de los demás 1 2 3 4 

22 Me siento furioso cuando hago un buen trabajo y se me valora poco 1 2 3 4 

23 Me molesto con facilidad 1 2 3 4 

24 Me enfado si no me salen las cosas como tenía previsto 1 2 3 4 

25 Me enfado cuando se me trata injustamente 1 2 3 4 

 

 

CUANDO ME ENFADO O ENFUREZCO 

26 Controlo mi temperamento 1 2 3 4 

27 Expreso mi ira 1 2 3 4 

28 Me guardo para mí lo que siento 1 2 3 4 

29 Hago comentarios irónicos (Burla) a los demás 1 2 3 4 

30 Mantengo la calma 1 2 3 4 

31 Hago cosas como dar portazos 1 2 3 4 

32 Ardo por dentro aunque no lo demuestro 1 2 3 4 

33 Controlo mi comportamiento 1 2 3 4 

34 Discuto con los demás 1 2 3 4 

35 Tiendo a tener rencores que no cuento a nadie 1 2 3 4 

36 Puedo controlarme y no perder los estribos (paciencia) 1 2 3 4 

37 Estoy más enfadado de lo que quiero admitir 1 2 3 4 

38 Digo barbaridades 1 2 3 4 

39 Me irrito más de lo que la gente se cree 1 2 3 4 

40 Pierdo la paciencia 1 2 3 4 

41 Controlo mis sentimientos de enfado 1 2 3 4 

42 Rehúyo encararme con aquellos que me enfada 1 2 3 4 

43 Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de ira 1 2 3 4 

44 Respiro profundamente y me relajo 1 2 3 4 

45 Hago cosas como contar hasta diez 1 2 3 4 

46 Trato de relajarme 1 2 3 4 

47 Hago algo sosegado (tranquilo) para calmarme 1 2 3 4 

48 Intento distraerme para que se me pase el enfado 1 2 3 4 

49 Pienso en algo agradable para tranquilizarme 1 2 3 4 
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Anexo 3: Confirmación de compra de prueba PSI-FS 
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Anexo 4: Boleta de venta Inventario de expresión de ira estado – rasgo STAXI - 2 
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Anexo 5: Ficha Sociodemográfica 
 

 

 

 

 

 

Ficha Sociodemográfica 

Nombre del padre/madre: 

Sexo: 

Grado de instrucción: 

Número de hijos: 
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Anexo 6: Resultados de prueba piloto 

 

 

Tabla 7 estadística de fiabilidad de Índice de estrés parental PSI - FS 
 

 

 
 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,701 36 

 

 

 

 

Tabla 8 estadísticas de fiabilidad de cuestionario de expresión de ira estado-rasgo STAXI- 

2 
 
 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,703 49 
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Anexo 7: Carta de presentación y recepción de documentos al CEBE 
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Anexo 8: Consentimiento informado 
 

 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo, Susann Zapata Carrión, estudiante de Psicología de la Universidad César 
Vallejo, estoy conduciendo una investigación que tiene como objetivo conocer la 
relación que tiene el estrés parental y la ira, en un grupo de padres de niños con 
necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos. 
Si usted acepta participar de esta investigación, se le proporcionara una ficha de 
Registro de Datos y dos Cuestionarios que deberá completar y responder, 
respectivamente. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las 
respuestas, las pruebas se destruirán. 
Si tiene dudas al respecto, puede comunicarse con Susann Zapata Carrión al 
correo electrónico susan18_5@hotmail.com 
Considerando las condiciones expuestas, si está de acuerdo con participar en la 
presente investigación, por favor firme abajo. 

 
Gracias por su colaboración. 

 
 

 
 

Yo………………………………………………………………………………………….. 
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Estrés parental y expresión de ira en padres de niños con 
necesidades educativas especiales del distrito de Los Olivos, Lima 2018 de la 
señorita Susann Estephanía Zapata Carrión. 

 
 

Día: ..…../………/……. 
 

Firma 

mailto:susan18_5@hotmail.com
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Anexo 9: 

 

Tabla 9 Prueba de normalidad de las variables de estudio 
 

 
 Variables 

Estadísticos 
Índice de expresión Estrés Parental 

N 180 180 

K-S .108 .124 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c
 ,000c

 

 

 

 

De acuerdo con la tabla 7, se aprecia en los resultados obtenidos por medio de la prueba de 

normalidad de Kolmogorov - Smirnov, que los datos no se ajustan a una distribución normal 

(p<0.05), por lo que se sustenta el uso de estadísticos para datos no paramétricos. 
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Anexo 10: Acta de originalidad firmada por el asesor 
 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11: Print de pantalla de turnitin 
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Anexo 12: Autorización para publicación electrónica de la tesis 
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Anexo 13: Autorización de publicación de tesis 
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Anexo 14: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 

 


