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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre estrés 

parental y violencia familiar en padres de hijos con trastorno del espectro autista en 

Lima Este, 2020. La investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 

enfoque cuantitativo.  La muestra estuvo conformada por 360 padres de hijos con 

trastorno del espectro autista residentes en distritos de Lima Este. Para medir la 

variable de estrés parental se empleó la Escala de Estrés Parental (EEP), mientras 

que para la medición de la variable de violencia intrafamiliar se utilizó el 

Cuestionario de Violencia Intrafamiliar (VIF). Los resultados del presente estudio 

revelaron que existe una relación positiva moderada entre estrés parental y 

violencia intrafamiliar en padres de hijos con trastorno del espectro autista, pues se 

obtuvo un p valor de 0.00 y un coeficiente de correlación de 0.577. Finalmente se 

comprobó que existe relación entre estrés parental y violencia intrafamiliar en 

padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020; siendo 

además una correlación positiva moderada con un valor de 0.577. 

Palabras Clave: Estrés parental, violencia intrafamiliar y espectro autismo. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine if there is a relationship between 

parental stress and family violence in parents of children with autism spectrum 

disorder in East Lima, 2020. The research was of a basic type, non-experimental 

design, quantitative approach. The sample consisted of 360 parents of children with 

autism spectrum disorder residing in districts of East Lima. To measure the parental 

stress variable, the Parental Stress Scale (EEP) was used, while the Intrafamily 

Violence Questionnaire (VIF) was used to measure the intrafamily violence variable. 

The results of the present study revealed that there is a moderate positive 

relationship between parental stress and intrafamily violence in parents of children 

with autism spectrum disorder since a p value of 0.00 and a correlation coefficient 

of 0.577 were obtained. Finally, it was found that there is a relationship between 

parental stress and intrafamily violence in parents of children with autism spectrum 

disorder in East Lima, 2020; also, being a moderate positive correlation with a value 

of 0.577. 

Keywords: Parental stress, domestic violence y autistic spectrum 
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I. INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo el ritmo de vida ha ido cambiando y las exigencias del 

medio han ido aumentando, las responsabilidades, preocupaciones, el 

acontecimiento de sucesos difíciles o inesperados a nivel personal, familiar y/o 

social son factores que generan estrés, un problema que cada vez afecta a más 

personas. Ante la pandemia mundial causada por el COVID-19 el gobierno peruano 

decretó estado de emergencia y aislamiento social obligatorio del 16 de marzo del 

2020 al 30 de junio del 2020, dicha situación sometió a los padres a mayores niveles 

de estrés y angustia, viéndose afectada su capacidad para atender y brindar 

soporte a sus hijos, a consecuencia de ello se han generado dificultades 

emocionales y de comportamiento en los hijos. ( Fasolo et al. 2020). El aislamiento 

social ha incrementado el riesgo de que los hijos presencien o sufran actos de 

violencia, siendo unos de los más vulnerables aquellos que se padecen de alguna 

condición o discapacidad; por lo que en el presente y futuro el abordaje en salud 

mental será de vital importancia en todos los países afectados por la pandemia 

(Organización Mundial de la Salud, 2020) 

En el ámbito internacional, un estudio longitudinal presentado en 2011 por la 

Asociación Americana de Psicología (APA) en Estados Unidos, en el periodo de 

2007 al 2011 reveló que muchos de los ciudadanos sufrían de estrés moderado y 

alto, un 44% indicó haber incrementado su nivel de estrés en los últimos cinco años. 

Se evidenció que las responsabilidades familiares son consideradas hoy en día más 

estresantes que en el pasado. En un estudio reciente, se halló que el dinero y el 

trabajo representan los principales factores estresores, con un 67% en 2007 y un 

65% en 2015. Datos revelados en 2015 señalan que las responsabilidades 

familiares son el tercer estresor principal, representado por el 54% de los 

encuestados, seguido por salud personal con 51%, problemas de salud que afectan 

a la familia con 50% y economía con 50%. (APA, 2015). 

Respecto a los últimos datos sobre estrés, un estudio realizado en nuestro 

país indica que el 80% de peruanos ha experimentado o sufre de estrés, a su vez, 

un 47.7% de mujeres señala encontrarse continuamente bajo estrés, ello podría 

deberse a que presentan mayor carga de actividades, especialmente si son madres 

(Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018). 
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Respecto a lo mencionado anteriormente, el estrés ha de estar más presente en 

personas que presentan mayor carga de actividades, ya sean laborales, 

académicas o familiares; ello genera irritabilidad y puede desembocar en conductas 

violentas.  

En Perú, en el periodo de 2009 a 2017, se atendieron un total de 1 176 176 

denuncias por violencia familiar registradas por la Policía Nacional del Perú, las 

cifras más elevadas se observan en el 2017 con 222 234 casos registrados. De 

acuerdo al tipo de violencia, prima la violencia física con un 49% y la psicológica 

con un 33%, violencia sexual y otros representa un 19% (Observatorio Nacional de 

la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 2018).  

Otra investigación realizada por el Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables (MIMP) 2015 un total de 58429 casos de violencia familiar y/o sexual, 

en 2016 se halló 70510 y en 2017 un total de 95317; puede denotarse una 

tendencia creciente de casos de violencia intrafamiliar a lo largo de los años. Dentro 

de esta misma investigación se aprecia que por gran diferencia el departamento de 

Lima presenta mayor número de casos, comprendiendo el 30% del total (MIMP, 

2017). 

Si bien el estrés parental es un factor vigente dentro de las familias, al contar 

con un miembro con cierto tipo de discapacidad, sea física o mental, las demandas 

aumentarían y con ello también el estrés presentado. No existen estudios a nivel 

nacional que precisen el porcentaje de personas con habilidades diferentes, podría 

realizarse una aproximación de acuerdo a cifras del último censo nacional realizado 

un 10,4% de hogares en el Perú presentaban por lo menos un integrante con 

discapacidad física o mental, ello representa aproximadamente un millón y medio 

de habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

Una de las fuentes que nos brindan cifras aproximadas sobre la violencia 

que sufren los individuos con discapacidad es el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables en un estudio realizado a personas pertenecientes al 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad indica que 

cada 4 de 10 personas con limitaciones han sido violentadas en el medio familiar y 

violentadas sexualmente, en los últimos 2 años se han contemplado más casos de 
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violencia contra esta población, siendo en el 2016 un equivalente de 1,032 casos y 

este número asciende a 1,435 en el 2017. (MIMP, 2018). Al revelar la presencia de 

violencia en personas con alguna discapacidad, sea física o mental, dentro de la 

cual puede considerarse a los menores con habilidades diferentes y tomando en 

cuenta el bajo nivel compromiso del gobierno respecto a la atención de esos casos, 

se asume un reto mayor por parte de los padres y su rol formativo.  

No se han elaborado estudios a nivel nacional que nos ofrezcan cifras 

específicas sobre violencia intrafamiliar en núcleos que refieran tener un menor con 

habilidades diferentes o el nivel de estrés que pueden presentar estos padres, hasta 

el momento no ha sido posible determinar si ambas variables presentan una 

relación directa o no. Dentro de la población asistente a Centros de Educación 

Básica Especial de Lima Este predomina en primer lugar los casos de discapacidad 

intelectual, seguida de casos que incluyen otras necesidades educativas especiales 

y, en tercer lugar, estudiantes con trastorno del espectro autista o TEA (Ministerio 

de Educación, 2018). Varias investigaciones realizadas respecto al estrés parental 

en Estados Unidos señalan que los padres de menores con TEA presentan mayor 

nivel de estrés que padres de menores con otras discapacidades, asimismo, se 

halló que las madres de menores con TEA presentan menor bienestar psicológico, 

comparado con madres de niños con síndrome de Down, discapacidad intelectual 

y discapacidad motora (Et al. Abbott, Dawson, Estes, Koehler, Munson y Zhou, 

2009). Por lo indicado, se vio necesario realizar una investigación en la población 

de menores con TEA en el contexto peruano, el presente estudio pretendió 

determinar qué relación existe entre estrés parental y violencia intrafamiliar en 

padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. 

La presente investigación se realizó debido a los escasos trabajos entre las 

variables violencia intrafamiliar con el estrés parental, especialmente en la 

población de padres de menores con TEA, pues resultan ser temas relevantes en 

el grupo seleccionado y debido a la realidad de nuestro país respecto a violencia 

familiar. 

A nivel teórico esta investigación buscó aportar al conocimiento existente 

sobre las variables de estrés parental y violencia intrafamiliar en la población de 

menores con TEA, cuyos resultados serán útiles para futuras investigaciones 
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afines. A nivel metodológico se empleó un diseño no experimental, como técnica 

de investigación se utilizó la encuesta y luego el respectivo análisis de datos con 

software estadístico; con dichas acciones se buscó investigar si existe relación 

entre las variables estrés parental y violencia intrafamiliar, entonces se afirma que 

los resultados de presente estudio tienen como bases técnicas de investigación 

válidas. A nivel práctico, los resultados de la presente investigación podrán orientar 

planes de prevención, promoción y atención individual en los casos de familias con 

un menor con TEA.  Por último, el presente estudio obtiene una relevancia social 

ya que la violencia familiar es una problemática muy presente y con tendencia 

creciente en nuestro país, el estrés causado por las demandas de cuidar un hijo 

con TEA impacta en el entorno familiar y su funcionamiento, por lo que el estudio 

realizado responde a una problemática real y vigente. 

Respecto a lo ya trazado, surgió la formulación del problema: ¿Existe 

relación entre estrés parental y violencia intrafamiliar en padres de hijos con 

trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020? Asimismo, se planteó como 

objetivo general determinar si existe relación entre estrés parental y violencia 

intrafamiliar en padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 

2020. A su vez, se trazó como primer objetivo específico determinar si existe 

relación entre la dimensión violencia psicológica y las dimensiones del estrés 

parental en padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. 

Como segundo objetivo específico se planteó determinar si existe relación entre la 

dimensión violencia sexual y las dimensiones del estrés parental en padres de hijos 

con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. Finalmente, el tercer objetivo 

específico fue determinar si existe relación entre la dimensión violencia física y las 

dimensiones del estrés parental en padres de hijos con trastorno del espectro 

autista en Lima Este, 2020. 

En proyección a los resultados se propuso la hipótesis alterna afirmando que 

existe relación entre estrés parental y violencia intrafamiliar en padres de hijos con 

trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020; así como la formulación de la 

hipótesis nula que indica que no existe relación entre estrés parental y violencia 

intrafamiliar en padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 

2020. En respuesta a los objetivos específicos se plantearon las siguientes 
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hipótesis específicas. Primera, existe relación entre la dimensión violencia 

psicológica y las dimensiones del estrés parental en padres de hijos menores con 

trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. Segunda, existe relación entre la 

dimensión violencia sexual y las dimensiones del estrés parental en padres de hijos 

con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. Tercera, existe relación entre 

la dimensión violencia física y las dimensiones del estrés parental en padres de 

hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes a nivel internacional, un estudio correlacional realizado en 

Polonia hacia un total de 202 padres de menores con TEA de alto rendimiento 

determinó que existía una correlación moderada entre la funcionalidad familiar, 

estrés parental y calidad de vida. Entre las variables de funcionalidad familiar y 

estrés parental el valor de la correlación de Spearmann obtenida fue de 0.378, lo 

cual significó que existía una correlación positiva baja (Pisula y Porebowicz, 2017). 

En España, una investigación sobre estrés parental y afrontamiento en 

familias de menores con TEA se determinó que ambas variables se correlacionaban 

inversamente, a su vez, dentro de las dimensiones se halló que existe una relación 

positiva moderada entre control emocional y estrés parental, una correlación 

inversa baja entre apoyo social y estrés parental; y una relación negativa de nivel 

moderado entre resolución de problemas y estrés parental (Botella et al. 2014). 

Otro estudio realizado en España sobre estrés parental y afrontamiento 

concluyó que existía una relación inversa entre ambas variables en cuidadores de 

individuos con TEA.  Además, se evidenció que los padres los poseían niveles 

altamente significativos de estrés, los cuales estaban directamente relacionados 

con la evitación emocional y la reacción agresiva. También se halló una relación 

inversa moderada entre evitación emocional y bienestar psicológico (r= -0.53), una 

relación directa muy baja entre solución de problemas y bienestar psicológico 

(r=0.19), una relación inversa baja entre evitación emocional y bienestar físico (r=-

0.21) y una relación directa muy baja entre solución de problemas y bienestar físico 

(r=0.06) (Durán et al. 2016). 

En el Perú se realizó una investigación correlacional donde se halló que 

existe una relación significativa entre el estrés parental y la expresión de ira en 

padres de menores con necesidades educativas especiales con un coeficiente 

Spearman de 0.353, lo cual determinó como una correlación positiva media por la 

autora. (Zapata, 2018) 

En un CEBE del distrito de los Olivos se realizó una investigación sobre 

estrés parental y estrategias de afrontamiento, obtuvo como resultado que existe 

una correlación significativa inversa de intensidad baja entre ambas variables con 
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un rho de -0.357, lo cual significaba que, a mayor estrés, menores estrategias de 

afrontamiento (Torres, 2018). 

Una investigación correlacional realizada a padres de menores con autismo 

en el Callao determinó que existe una relación negativa entre el estrés por 

sobrecarga parental y el afrontamiento con un coeficiente Spearman de -0.454, lo 

cual significó que, a mayor sobrecarga parental, la capacidad de afrontamiento era 

menor. Asimismo, determinaron que los mayores niveles de estrés correspondían 

a una mayor necesidad de búsqueda de soluciones (Beas, 2018). 

En la presente investigación se detallará el concepto de la variable estrés 

parental y la variable violencia intrafamiliar, así como definiciones relacionadas, 

teorías y modelos que expliquen dichos conceptos. 

De acuerdo a Polaino, et al. (1997) en la vida diaria se manifiesta situaciones 

que generan malestar y fastidio, las cuales por lo general se logran manejar y 

resolver. No obstante, cuando se anuncia la llegada a la familia de un hijo con algún 

tipo de discapacidad o condición, sea física o mental, impacta en la familia 

generando confusión, negación, disturbios, desesperanza y desequilibrio a nivel 

personal y familiar en conjunto. 

Ante tal situación, Caer (1979) manifiesta que es de vital importancia un 

afrontamiento adecuado ante eventos o situaciones que generan estrés. El 

afrontamiento ha de darse a través de acciones que busquen resolver y dar solución 

a la dificultad o problema, no obstante, algunas personas no cuentan con un afronte 

adecuado y tienden a ignorar o huir con el fin de evitar la problemática. 

Con respecto a los estresores, Elliot y Eisdorfer (1982) clasifican los 

estresores en cuatro categorías, en la primera se hallan aquellos factores 

estresantes agudos, son aquellos que no brindan un tiempo o anticipación 

suficiente para estar preparado y afrontarlo. El segundo estresor son los sucesos 

difíciles que perduran cierto tiempo prologado. En tercer lugar, se hallan los 

estresores denominados crónicos, los cuales implican dificultades constantes y 

muy presentes en el tiempo. Finalmente se encuentran los estresores crónicos, los 

cuales engloban problemas de acuerdo con distintas áreas, las cuales son 

principalmente familiar, laboral y social. 
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Por otro lado, Sandin y Chorot (2003), tomando como referencia la teoría de 

Lazarus y Folkman (1984), aluden a que el estrés es un estado fisiológico que se 

da como respuesta y consecuencia de eventos ambientales que se nos presentan, 

por tanto, la persona se halla constantemente expuesta a niveles altos de estrés, 

siendo su respuesta inmediata de carácter emocional. Al darse principalmente 

respuestas emocionales se presenta dificultad en poder hallar soluciones y accionar 

racionalmente, provocando un desequilibrio a nivel global, cabe resaltar que un 

evento puede ser más o menos estresante de acuerdo con cómo cada persona 

interpreta las situaciones, si las percibe como amenazas o no.  Lazarus y Folkman 

(1984) resaltan la importancia del afrontamiento ante situaciones de estrés, 

definiéndolo como aquello esfuerzos relacionados al comportamiento y cognición 

que se desarrollan para poder manejar las demandas internas y externas. 

Plantearon un modelo de afrontamiento orientado a dos aspectos: dirigidos al 

problema y a la emoción, asimismo, plantearon ocho maneras de afrontamiento 

ante eventos estresantes, el primero se basa en la búsqueda de apoyo social, luego 

considera la confrontación, distanciamiento de aquellos eventos estresantes, huir o 

evitar la situación de estrés, control adecuado de las propias emociones y acciones, 

asumir la responsabilidad, planificación y reevaluación positiva. 

Referente a qué consecuencias trae consigo el estrés parental, Pozo et al. 

(2006) señalan que el estrés relacionado al rol de padre o madre surge a raíz de la 

presencia de eventos amenazantes que provocan inestabilidad dentro de los 

individuos, impactando negativamente sobre su entorno familiar. Si tales eventos o 

factores de amenaza no se afrontan de forma pertinente se origina el estrés 

parental en el contexto familiar. 

Por otro lado, Abidín (1995) planteó que el estrés parental es aquel que surge 

debido a las exigencias de cuidar a un menor y que es producto de las 

características de los padres, las del menor y las del contexto en el que viven; las 

habilidades de afrontamiento inadecuadas o insuficientes de los padres, el 

temperamento difícil de los hijos y eventos adversos y abruptos. A su vez, también 

considera dentro de factores a los problemas que pueden existir en la relación de 

los padres, percepción de recibir poco apoyo social, problemas laborales, tener 

hijos numerosos, tener hijos no planificados o deseados; a menudo, dichas 
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situaciones provocan un nivel alto de estrés parental. Los sucesos que generan 

estrés en la vida diaria respecto a la paternidad y maternidad son comunes en la 

familia, indistintamente de las condiciones o etapas que estén viviendo. 

Uno de los modelos que mejor explica el estrés es el Modelo ABC-X, las 

primeras investigaciones realizadas sobre la variable de estrés en familias fueron 

desarrollados por Hill (1949), de acuerdo con sus hallazgos indicó que el estrés era 

una alteración de la homeostasis familiar, el equilibrio suele estar siempre presente 

a lo largo de la vida y un desajuste repercute en el funcionamiento de la familia, 

generando inseguridad. Referente a la organización y estructura del presente 

modelo, Cabrera y González (2010) lo clasifican de la siguiente forma: A simboliza 

al estresor, B los recursos y fortalezas de la familia, C: concepto y postura que la 

familia adopta ante el agente estresor y X: las consecuencias después del estrés. 

Los estudios realizados por Pérez y Menéndez (2014) hallaron que, dentro 

de una serie de factores, el estrés parental comprende uno de los principales 

desencadenantes de la violencia familiar, los padres con índice elevado de estrés 

parental están más propensos a presentar ansiedad, dificultad en el locus de control 

interno y por lo general desencadenan conductas disfuncionales, incluso 

maltratantes. 

Respecto a la variable de violencia intrafamiliar, en el marco legal de nuestro 

país, de acuerdo a la Ley 30364 de Protección frente a la Violencia Familiar, define 

a la violencia familiar como aquella acción u omisión que genere daño físico y/o 

psicológico en un integrante de la familia, puede ser maltrato sin lesión, amenazas, 

acciones graves o repetitivas; así como la violencia sexual que se genere entre 

pareja o  familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

en su defecto, también se considera a quienes habitan en la misma casa, siempre 

y cuando no sean por motivos laborales y de contrato. También considera a quienes 

hayan concebido un hijo en común, independientemente de si en la actualidad 

convivan o no al momento de producirse la violencia. Otra definición de violencia 

familiar propuesta por Corsi (1994) señala que la violencia intrafamiliar incluye 

todas las formas de abuso que se dan en las relaciones entre los integrantes de 

una familia, denotando un desequilibrio de poder. Para poder considerarse 

propiamente una situación de violencia familiar el abuso debe ser crónico, 
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permanente o efectuarse periódicamente. Se puede concluir entonces que el 

término de violencia intrafamiliar hace referencia al maltrato que toma lugar en el 

ambiente familiar, por parte de sus integrantes y terceros relacionados a ella; el 

maltrato puede ser por acción u omisión, dichos actos perjudican tanto física como 

psicológicamente 

En cuanto a los tipos de violencia familiar, de acuerdo con la afectación de 

la integralidad se clasifica en tres: violencia física, psicológica y sexual; pues el 

agresor buscar someter o posicionarse respecto al afectado. De acuerdo con Corsi 

(1994), el maltrato físico es aquel que implica golpes, empujones, forcejeos, 

bofetadas, tirar del cabello, intento de estrangular, golpear con objetos, 

quemaduras, agredir con algún objeto punzocortante o arma de fuego, etc.; este 

tipo de maltrato puede traer como consecuencias heridas, hematomas, daño a 

órganos internos, quemaduras, fracturas, lesiones, abortos, traumatismos graves y 

hasta la muerte. 

La violencia psicológica es aquella que padece una persona en su psique, 

perturbando su equilibrio psicológico y bienestar, entonces, es toda acción u 

omisión que tiene como finalidad dañar, influir o controlar las acciones, conductas, 

creencias y decisiones de una persona a través de la manipulación, ofensas, 

intimidación, humillaciones, aislamiento cualquier otra acción que perjudique la 

salud psicológica. El daño psicológico acompaña a cualquier otro tipo de violencia, 

pues implica afectación emocional, ya sea física, verbal, sexual o económica (Corsi, 

1994). Es muy importante contar con redes de apoyo externo para poder afrontar y 

prevenir situaciones de violencia, pues las personas que cuentan con menor apoyo 

social presentan mayor probabilidad de ser víctimas de violencia; hallándose una 

relación indirecta entre ambos factores (Montero, Plazaola, Ruíz y Grupo de estudio 

para la violencia de género, 2008). 

Finalmente, la violencia sexual es aquella acción que pretende inducir o 

imponer llevar a cabo prácticas sexuales que la otra persona no desea, también 

aplica si va dirigida a personas que no tienen la capacidad de poder consentir. Los 

actos de violencia sexual incluyen hecho que van desde acciones contra el pudor 

hasta la violación sexual, las relaciones sexuales forzadas en pareja también son 

consideradas violaciones. Una forma de maltrato sexual es de prohibir el uso y 
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acceso de métodos anticonceptivos. La violencia sexual en la familia es una de las 

formas más críticas que afecta en mayor medida a las mujeres que se encuentran 

en la juventud y menoría de edad, quebrantando sus derechos sexuales a través 

del uso de la fuerza, amenazas, intimidación, chantaje, soborno, manipulación o 

cualquier otra acción que influya en la decisión personal acerca de la sexualidad 

(Corsi, 1994). Este tipo de violencia tiende a presentarse en aquellas familias donde 

la supervisión, apoyo, implicancia y cuidado de los padres es muy bajo, así como 

en hogares donde existen problemas con el abuso de sustancias y drogas 

(Villanueva, 2012). También es importante mencionar que la violencia sexual 

intrafamiliar por lo general es un suceso que ocurre y se mantiene de forma secreta, 

lo cual es indicador de que existe un fracaso por parte de los padres con respecto 

al cuidado y socialización de sus hijos, existiendo una comunicación pobre e 

inadecuada entre sus integrantes (Jursza y Lozada, 2019). 

La violencia familiar está presente en familias que carecen de funcionalidad. 

La funcionalidad se refiere a que debe existir unión entre los miembros, estilos 

parentales democráticos, un adecuado apego emocional y estrategias de 

resolución de problemas adecuadas. De no existir una adecuada funcionalidad, y 

de lo contrario existe una disfuncionalidad familiar, es muy probable que se brinde 

modelos comportamentales agresivos, yendo en contra de las normas saludables 

que deben mantener la armonía y paz en la familia; los comportamientos agresivos 

son percibidos tanto por testigos como víctimas de la violencia dentro del hogar 

(Ayala et al. 2016). De acuerdo a ello, se puede decir que una familia que presenta 

baja funcionalidad es propensa a presentar conductas agresivas y deriven a actos 

violentos. 

A su vez, uno de los motivos de mantenimiento o surgimiento de violencia 

familiar es la carencia de estrategias de afrontamiento o el empleo de estrategias 

negativas como la evitación o la negación; ello solo permitirá que siga existiendo 

violencia en el entorno familiar, generando carga emocional y estrés en los 

integrantes. (Guardado y Hernández, 2004) De acuerdo a ello podemos decir que 

existe una relación entre la carencia de estrategias de afrontamiento adecuadas y 

la violencia familiar; esta idea es reforzada por Faasse y Petrie (2015), quienes 

señalan que  el uso de estrategias de afrontamiento inefectivas en situaciones 
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estresantes predispone la reacción violenta en la familia, es entonces que si no 

existen recursos adecuados de afrontamiento es altamente probable que la 

presencia de cualquier evento estresante facilite manifestaciones fisiológicas y 

conductuales propias de la violencia (Palmero et al. 2007). Entonces, si se habla 

de factores predictores de la violencia el nivel de violencia familiar aumenta cuando 

disminuye el uso de estrategias de afrontamiento positivas, indicando que el sujeto 

no cuenta con habilidades suficientes para afrontar situaciones complicadas, 

generando sentimientos hostiles y una mayor expresión de la conducta violenta en 

el entorno familiar (Castro y Gómez, 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Respecto al tipo de investigación, obedece un tipo básico, pues pretende 

obtener datos, de esa forma incrementar y aportar a la información existente (Solís 

2008).  

La investigación presentó un diseño no experimental, ello significa que se 

recopilaron datos sin manipular las variables de estudio (Hernández et al. 2014). 

Por último, el presente estudio es de enfoque cuantitativo, se trabajó a nivel 

correlacional, ya que pretende conocer qué relación existe entre las variables, en 

la que se valoró el nivel de relación entre dos o más variables, midiendo, 

cuantificando y analizando la correlación (Hernández et al. 2014).  

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1 Estrés Parental 

Definición conceptual 

Se define como un estado fisiológico que surge a raíz de eventos 

ambientales adversos, dichos eventos elevan el nivel de estrés del sujeto, siendo 

su respuesta inmediata de carácter emocional. Al darse principalmente respuestas 

emocionales se presenta dificultad en poder hallar soluciones y accionar 

racionalmente (Lazarus y Folkman, 1984).  

Definición operacional 

Se utilizó el instrumento Escala de Estrés parental, elaborado por Quijandría 

(2019), fue diseñado para poder identificar específicamente el nivel de estrés en 

padres de familia de estudiantes de educación especial. Tiene las siguientes 

dimensiones: Soporte social, Evasión, Expresión emocional, Resolución de 

problemas. 

Indicadores 

El instrumento Escala de Estrés Parental presenta los siguientes 

indicadores: búsqueda de apoyo social, búsqueda de recursos, necesidad de 
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afecto, falta de compromiso, huir del problema, pensamiento, acción, pensamiento 

asertivo y falta de compromiso. 

Escala de medición 

La Escala de Estrés Parental presenta una escala de medición ordinal, tipo Likert. 

Variable 2. Violencia Intrafamiliar 

La segunda variable, violencia intrafamiliar, se define como todas las 

maneras de abuso que se dan en las relaciones entre los integrantes de una familia, 

denotando un desequilibrio de poder. Para poder considerarse propiamente una 

situación de violencia familiar el abuso debe ser crónico, permanente o efectuarse 

periódicamente. (Corsi, 1994).  

Definición operacional 

Se utilizó el Cuestionario de violencia intrafamiliar elaborado por Arredondo 

(2018). Tiene las siguientes dimensiones: D1: Violencia psicológica, D2: Violencia 

sexual, D3: Violencia física. 

Indicadores 

El Cuestionario de Violencia Intrafamiliar presenta los siguientes indicadores: 

perturbaciones, intimidaciones, exhibición, abuso sexual, agresión física y lesión 

física. 

Escala de medición 

El Cuestionario de Violencia Intrafamiliar presenta una escala de medición 

ordinal, tipo Likert. 
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3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  

Población 

La población seleccionada para la investigación fue de 360 padres y madres de 

hijos con trastorno del espectro autista que residen en Lima Este, y cumplieron con 

los siguientes criterios 

Criterios de Inclusión 

- Padres de familia que tengan como mínimo a un hijo con el diagnóstico de

trastorno del espectro autista.

- Padres que residan junto a sus hijos en Lima Este en el presente.

- Padres de familia que estén de acuerdo en participar en la investigación

Criterios de exclusión: 

- Padres que no quieran participar en la investigación.

- Padres de familia que tengan un hijo con otro tipo de habilidad diferente.

- Padres que no residan en ninguno de los distritos de Lima Este.

- Padres que no hayan marcado todas las respuestas de los cuestionarios

Muestra 

La muestra fue calculada mediante el uso de la fórmula de poblaciones 

infinitas con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. Lo cual 

arrojó una cantidad de 360 sujetos. 

Muestreo 

Se empleó un muestreo no probabilístico, donde no se requiere tanto la 

representatividad sino el estudio y cuidadosa selección de sujetos que cumplen 

ciertas características específicas que responden a las variables (Hernández et al., 

2014). Asimismo, es por conveniencia ya que se consideran aquellos sujetos 

accesibles y que acepten ser incluidos, básicamente siguiendo los criterios de 

accesibilidad, disponibilidad y proximidad de los individuos (Arriaza, 2006). 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, se recopiló 

información instrumentos ya diseñados para estudiar cualquier hecho o 

característica que las personas estén dispuestas a informar (Monje, 2011). 

Los instrumentos aplicados fueron dos, el primer instrumento para medir la 

variable de estrés parental fue la Escala de Estrés Parental EEP, realizada por 

Quijandria en Lima (2019) y diseñada para ser aplicada a padres de familia de 

estudiantes de educación especial. Cuenta con validez de contenido óptima, puesto 

que el valor mínimo aceptable de la V de Aiken fue de 0.8. En el proceso del análisis 

factorial exploratorio, se alcanzó valores adecuados en el índice KMO de 0.755 y la 

prueba de esfericidad de Bartletl = .000. Para el análisis de confiabilidad, se obtuvo 

un coeficiente Alfa de Cronbach de .854, lo cual indica un nivel alto. A su vez, el 

análisis de confiabilidad por cada dimensión presentó las siguientes puntuaciones: 

expresión emocional, se obtuvo un coeficiente de 0.791, en la dimensión soporte 

emocional, se obtuvo un coeficiente 0.724, en la dimensión evitación se obtuvo 

0.832 y en la dimensión resolución de problemas obtuvo una confiabilidad de 0.807; 

puede entonces concluirse que el instrumento a emplear cuenta con un nivel alto 

de confiabilidad y validez. 

Para medir la segunda variable, violencia intrafamiliar, se empleó el 

Cuestionario de violencia intrafamiliar - VIF realizado por Arredondo en Lima (2018), 

la validez se determinó mediante consistencia interna por el coeficiente Alpha de 

Cronbach, se obtuvo como resultado 0,92 evidenciando un adecuado nivel de 

confiabilidad para ser aplicable, de igual forma en cada una de sus dimensiones: 

violencia psicológica (0.77), violencia sexual (0.70) y violencia física (0.79). En 

cuanto a la validez de contenido, se determinó por criterio de jueces expertos, 

consiguiendo un 98% de validez en el total de ítems. Cuenta con una validez de 

constructo a través del análisis factorial de los tres componentes principales, los 

que al ser analizados de forma conjunta explican el 59% de la varianza, por lo que 

se logra explicar el 100% de la varianza total; a su vez, se analizó la estructura 

interna mediante análisis factorial exploratorio, obteniendo adecuados niveles de 

cargas factoriales y comunalidades. (Arredondo, 2018) 



17 

San Miguel (2019) elaboró una investigación en la cual analizó los valores 

psicométricos del cuestionario de violencia intrafamiliar elaborado por Arredondo 

(2018), afirmó que es un instrumento que presenta apropiados niveles de validez y 

confiabilidad. En el análisis de validez por estructura interna mediante análisis 

factorial confirmatorio se obtuvo valores aceptables, el valor de SRMR fue de 0.05 

y RMSEA=0.06. La confiabilidad se analizó por medio de consistencia interna 

mediante el coeficiente Omega con un valor de .90, siendo considerado como un 

valor aceptable.  Además, el cuestionario presenta validez fundamentada en 

relación con otras variables, los resultados muestran correlaciones significativas 

con los siguientes instrumentos: Escala de Funcionamiento Familiar de Smilkstein 

y la Escala de Autoestima de Rosenberg. (San Miguel, 2019). 

3.5 Procedimientos 

Debido a la coyuntura ocasionada por la propagación del COVID-19 que trajo 

como consecuencia aislamiento social obligatorio del 16 de marzo al 30 de junio, 

periodo dentro del cual se realizó la recolección de datos, se recurrió a herramientas 

digitales para poder llevar a cabo la investigación. Se inició digitalizando los 

cuestionarios elegidos y adaptándolos a un formulario de Google para su difusión 

y respuesta en línea, se contactó a centros de educación especial y centros de 

terapias a través de sus redes sociales oficiales para solicitar su apoyo en la 

difusión de los cuestionarios compartiendo el enlace mediante la plataforma 

WhatsApp y Facebook con los padres de familia, a su vez, dentro del formulario se 

especificó a quiénes iba dirigido y se incluyó el consentimiento informado. Las 

respuestas de los formularios se almacenaron automáticamente en la plataforma 

Google, se procedió a su descarga en formato Excel y se descartó a un total de 

cuatro participantes, quienes no habían respondido todas las preguntas. Una vez 

contado con el número de participantes necesarios para el estudio se procedió a 

convertir las respuestas textuales a sus equivalentes numéricos para su posterior 

análisis mediante el programa estadístico SPSS v. 23 
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3.6 Métodos de análisis de datos 

Teniendo completa la base de datos y empleando el software estadístico 

SPSS v.23 se inició sometiendo los datos a la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov donde se determinó que existe una distribución normal en los datos y que 

correspondía aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman para 

cada uno de los objetivos. Una vez obtenidos los resultados se presentaron a través 

de tablas. 

3.7 Aspectos éticos 

Las consideraciones éticas del presente trabajo implicaron y respetaron los 

principios básicos de la bioética. Para el principio de autonomía se promovió la 

participación voluntaria de las personas, respetando su capacidad de decisión 

personal; a su vez se les informó sobre el objetivo de la investigación y la 

confidencialidad de los datos brindados. Para el principio de beneficencia, el trabajo 

realizado está orientado a que los resultados obtenidos sean de utilidad y beneficio 

a la comunidad. Dentro del principio de no maleficencia, se respetan los principios 

morales y éticos, no difundiendo información personal de los participantes que 

puedan perjudicarlos ni emplear los resultados de la investigación en fines no 

académicos y cuyo propósito sea generar daño o lucro personal. Finalmente, se 

respetó el principio de justicia brindando igual oportunidad de participación a cada 

persona, no excluyéndolos por prejuicios, discriminación, motivos raciales, entre 

otros. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de correlación de Spearman entre las variables estrés parental y 

violencia intrafamiliar. 

Coeficiente 
de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

Estrés parental y violencia 
Intrafamiliar 

0.577 0.000 

En la tabla 1 se observa que el p valor fue menor a 0.05, lo cual indica que 

existe una relación entre las variables de violencia intrafamiliar y estrés parental. El 

coeficiente de correlación fue de 0.577, lo cual significa que existe una relación 

positiva moderada. Entonces, esto indicaría que, a mayor presencia de estrés 

parental en padres de menores con TEA, mayor será la violencia intrafamiliar 

presentada. 
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Tabla 2 

Prueba de correlación de Spearman entre la dimensión violencia psicológica 

y las dimensiones de estrés parental 

 En la tabla 2, de acuerdo con el p valor obtenido y considerando válidos 

aquellos menores a 0.05 se observa que no existe relación entre violencia 

psicológica y soporte social (0.182). En cuanto a las dimensiones violencia 

psicológica y evasión tampoco se halló relación (0.097). En cambio, entre las 

dimensiones violencia psicológica y expresión emocional si existió relación (p<.05), 

la cual además correspondió a una correlación positiva baja con un valor de 0.386, 

ello indicaría que, a mayor violencia psicológica, mayor la medida de expresión 

emocional. Finalmente, no se halló relación entre las dimensiones violencia 

psicológica y resolución de problemas (0.935). 

Soporte 
social 

Evasión Expresión 
emocional 

Resolución 
de 

problemas 

Coeficiente 
de correlación 0.071 -0.088 0.386 -0.004

Violencia 
psicológica 

Sig. (bilateral) 0.182 0.097 0.000 0.935 
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Tabla 3 

Prueba de correlación de Spearman entre la dimensión violencia sexual y las 

dimensiones de estrés parental 

En la tabla 3 se observa que el valor p entre violencia sexual y soporte social 

fue de 0.772, superando el valor aceptable de 0.05, lo cual indica que no existe 

relación entre ambas dimensiones. Por otro lado, se halló una relación entre 

violencia sexual y evasión, pues se presentó un valor p de 0.042; además, el 

coeficiente de correlación fue de 0.107, lo cual indica que existe una relación directa 

muy baja.  Se determinó que no existe relación entre violencia sexual y expresión 

emocional (0.183) y tampoco entre violencia sexual y resolución de problemas 

(0.172). 

Soporte 
social 

Evasión 
Expresión 
emocional 

Resolución de 
problemas 

Coeficiente 
de 

correlación 
-0.015 0.107 0.070 0.072 

Violencia 
sexual 

Sig. 
(bilateral) 

0.772 0.042 0.183 0.172 
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Tabla 4 

Prueba de correlación de Spearman entre la dimensión violencia física y las 

dimensiones del estrés parental 

Soporte 
social Evasión 

Expresión 
emocional 

Resolución de 
problemas 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.702 -0.118 -0.352 -0.173

Violencia 

Física 
Sig. 

(bilateral) 
0.000 0.025 0.000 0.001 

En la tabla 4 se aprecia que entre las dimensiones violencia física y  soporte 

social  existe relación, ya que presentó un p valor menor a 0.05, siendo este de 

0.00; a su vez el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.702, lo cual significa 

que existe una correlación positiva alta, indicando que, a mayor presencia de 

violencia física, mayor será el soporte social. Entre las dimensiones de violencia 

física y evasión se obtuvo un valor p de 0.025, afirmando la existencia de una 

relación entre ambas variables; a su vez el coeficiente de correlación obtenido fue 

de -0.118, lo cual significa que existe una relación negativa muy baja. Entre las 

dimensiones violencia física y expresión emocional el valor p fue de 0.00 y el 

coeficiente de correlación fue de -0.352, lo cual indica que existe una relación 

negativa baja. Finalmente, entre la dimensión violencia física y resolución de 

problemas se halló un p valor de 0.001 y un coeficiente de correlación de -0.173, lo 

cual significa que existe una relación negativa muy baja entre ambas dimensiones. 

A nivel general se observa que existe relación entre la dimensión de violencia física 

con todas las cuatro dimensiones de la variable estrés parental, hallándose el 

mayor coeficiente entre violencia física y soporte social con un valor de 0.702, el 

cual no solo es el mayor valor dentro de la dimensión violencia física, sino que 

también es el mayor valor de entre todas las dimensiones en general. 
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V. DISCUSIÓN

En base a los resultados hallados y en respuesta al objetivo general, se 

determinó que existe una relación positiva y moderada entre estrés parental y 

violencia intrafamiliar en padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima 

Este, 2020; ello significa que, a mayor estrés parental, mayor será la violencia 

intrafamiliar presentada. Pérez y Menéndez (2014) señalan que el estrés parental 

es uno de los principales desencadenantes de la violencia familiar, los padres con 

mayor nivel de estrés parental son más propensos a presentar dificultad en el 

autocontrol y por lo general desencadenan conductas disfuncionales e incluso 

maltratantes.  

No se hallaron estudios similares que investiguen la relación entre ambas 

variables en la población de padres de hijos con TEA, sin embargo, existe 

fundamento teórico que señala que el estrés parental surge debido a una serie de 

condiciones, dentro de las cuales se encuentra el uso de estrategias de 

afrontamiento inadecuadas dentro de la familia, tal como señalan Abidín (1995) y 

Pozo et al (2006); todo ello propiciaría la aparición de violencia intrafamiliar 

(Guardado y Hernández, 2004).  Entonces, en los padres de hijos con trastorno del 

espectro autista en Lima Este existe una relación entre el estrés parental y el 

afrontamiento, la cual es predecesora de la violencia intrafamiliar. 

Por otro lado, Durán et al. (2016) determinaron que existe relación entre 

estrés parental y afrontamiento en padres de menores con TEA, siendo esta una 

relación inversa, igualmente, Botella et al. (2014) y Torres (2018). Guardado y 

Hernández (2004), indican que  la violencia familiar resulta de la carencia de 

estrategias de afrontamiento o el empleo de estrategias negativas; por lo que si se 

cuenta con un nivel bajo de afrontamiento entonces se propiciaría mayor  violencia 

dentro de la familia; ello se traduce a que existe una relación indirecta entre 

violencia familiar y afrontamiento, la cual también determinaron Castro y Gómez 

(2019) señalando que el nivel de violencia familiar aumenta cuando disminuye el 

uso de estrategias de afrontamiento positivas; esto concuerda con los aportes 

teóricos de Faasse y Petrie (2015), quienes señalan que  el uso de estrategias de 

afrontamiento inefectivas predisponen la reacción violenta en la familia; y también 
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con et al. Carpi et al. (2007) siendo altamente probable una conducta violenta en la 

familia ante recursos inadecuados de afrontamiento.  

Por otro lado, los resultados discrepan de Pisula y Porebowicz (2017), 

quienes hallaron una relación positiva baja entre funcionalidad y estrés parental, lo 

cual significa que, a mayor estrés, mejores estrategias de resolución de problemas 

(Ayala, et al. 2016), esto podría deberse al contexto cultural y características del 

grupo estudiado. 

En respuesta al objetivo específico 1 se determinó que no existe relación 

entre violencia psicológica y soporte social, ello difiere de los postulados de 

Montero, Plazaola, Ruíz y Grupo de estudio para la violencia de género (2008) 

quienes señalan que existe una relación indirecta entre el apoyo social y la 

violencia. También se halló que no existe relación entre violencia psicológica y 

evasión en padres de hijos con TEA, ello difiere de et al. Durán et al. (2016) quienes 

hallaron una relación negativa moderada entre evitación emocional y bienestar 

psicológico. También se determinó que existe una relación positiva baja entre 

violencia psicológica y expresión emocional, dicho resultado concuerda con los 

hallazgos de et al. Botella et al. (2014), quienes obtuvieron una relación positiva 

moderada entre control emocional y estrés parental; esto significa que a mayor 

violencia psicológica, mayor expresión emocional; cabe resaltar que a dimensión 

de expresión emocional no hace referencia a una adecuada manera de expresarse, 

sino todo lo contrario, ya que los ítems fueron presentados denotando el uso de 

una comunicación agresiva durante las interacciones sociales (Quijandria, 2019), 

es entonces que los hallazgos se interpretan como que a mayor violencia 

psicológica, mayor comunicación agresiva en padres de hijos con TEA. También se 

determinó que no existe relación entre violencia psicológica y resolución de 

problemas, ello difiere de et al. Durán, García, Fernández y Sanjurjo (2016) quienes 

hallaron una relación directa baja entre resolución de problemas y bienestar 

psicológico. 

Referente al objetivo específico 2 se determinó que no existe relación entre 

violencia sexual y soporte social en padres de hijos con TEA en Lima Este, no 

obstante Plazaola, Ruíz y Grupo de estudio para la violencia de género (2008) 

señalan que existe una relación indirecta entre el apoyo social y la violencia, 
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además cifras reales señalan que las personas con limitaciones han sido 

violentadas sexualmente y reportaron dichas situaciones ante autoridades (MIMP, 

2018). Se determinó que existe una relación positiva muy baja entre violencia 

sexual y evasión, esto indica que, tal como señala Villanueva (2012) un bajo nivel 

de compromiso (Quijandria, 2019), supervisión y cuidado de los padres es un factor 

de riesgo para la violencia sexual. También se determinó que no existe relación 

entre violencia sexual y expresión emocional, lo cual difiere del postulado de Jursza 

y Lozada (2019) que señala que la violencia sexual intrafamiliar es indicador de que 

existe una comunicación pobre e inadecuada entre sus integrantes.  Se determinó 

que no existe relación entre violencia sexual y resolución de problemas, sin 

embargo, Ayala, Castillo et al. (2016) señalan que no existir estrategias de 

resolución de problemas adecuadas es muy probable que surja violencia dentro del 

hogar. 

     En respuesta al objetivo específico 3 se determinó que existe una relación 

positiva alta entre violencia física y soporte social, ello difiere con Plazaola et al. de 

estudio para la violencia de género (2008) y los resultados de Botella et al.  (2014), 

quienes obtuvieron una correlación inversa baja entre apoyo social y estrés 

parental, ello podría explicarse a que dentro del cuestionario empleado para evaluar 

estrés parental de la presente investigación los ítems de soporte social están 

orientados a la necesidad y anhelo de apoyo externo para cuidar de un menor con 

TEA, principalmente necesidad de apoyo emocional (Quijandria, 2019). Entonces, 

se interpreta que, a mayor necesidad y anhelo de soporte social, mayor será la 

violencia física presentada. Se determinó que existe una relación indirecta muy baja 

entre violencia física y evasión, lo cual concuerda con los hallazgos de Durán et al. 

(2016) quienes hallaron una relación inversa baja entre evitación emocional y 

bienestar físico; ello significa que a mayor falta de compromiso e implicancia con la 

crianza del hijo con TEA (Quijandria, 2019) menor será la violencia presentada. Se 

determinó que existe una relación negativa baja entre violencia física y expresión 

emocional, lo cual concuerda con los hallazgos de Botella et al. (2014), quienes 

también obtuvieron una relación negativa de nivel moderado entre resolución de 

problemas y estrés parental. Esto quiere decir que, a mayor comunicación agresiva, 

mayor la violencia física presentada. Se determinó que existe una relación indirecta 

muy baja entre violencia física y resolución de problemas, indicando que, a menor 



26 

violencia física, mayor capacidad de afrontar las situaciones complicadas en la 

familia (Quijandria, 2019), Durán et al. (2016) hallaron una relación directa muy baja 

entre solución de problemas y bienestar físico, indicando que a mejor capacidad de 

resolver problemas mejor bienestar físico en los hijos. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera. Se comprobó que existe relación entre estrés parental y violencia 

intrafamiliar en padres de hijos con trastorno del espectro autista en Lima 

Este, 2020; siendo además una correlación positiva  moderada con un valor 

de 0.577. 

Segunda. Se determinó que no existe relación entre violencia psicológica y soporte 

social, también se halló que no existe relación entre violencia psicológica y 

evasión. Asimismo, se determinó que existe una relación positiva baja entre 

violencia psicológica y expresión emocional (r=0.386) y no existe relación 

entre violencia psicológica y resolución de problemas  

Tercera.  Se determinó que no existe relación entre violencia sexual y soporte 

social, existe una relación positiva muy baja entre violencia sexual y evasión 

(r=0.107). También se determinó que no existe relación entre violencia 

sexual y expresión emocional, tampoco existe relación entre violencia sexual 

y resolución de problemas. 

Cuarta.    Se determinó que existe una relación positiva alta entre violencia física y 

soporte social (r=0.702), existe una relación indirecta muy baja entre 

violencia física y evasión (r=-0.118). También se halló una relación negativa 

baja entre violencia física y expresión emocional (r=-0.352); además, se 

determinó que existe una relación indirecta muy baja entre violencia física y 

resolución de problemas (r=-0.173). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. Se recomienda a los directores de instituciones de educación básica 

especial elaborar e implementar programas de prevención basados en la 

disminución de estrés parental y violencia intrafamiliar en padres de hijos con 

TEA. 

Segunda.  Se recomienda a los padres de familia asistir a  capacitaciones o talleres 

que trabajen técnicas de relajación y control de ira. 

Tercera. Se recomienda realizar futuras investigaciones sobre estrés parental y 

violencia intrafamiliar para comparar resultados, pues la información 

recogida dentro del presente estudio se ha dado específicamente durante 

una situación de coyuntura. 

Cuarta. Se recomienda realizar futuras investigaciones sobre las variables 

trabajadas en la presente investigación ya que debido a la situación de 

coyuntura se presentaron limitaciones inesperadas dentro del estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables y/o 
dimensiones 

Metodología 

Problema general: 

¿Existe
relac

ión entre estrés parental y 
violencia intrafamiliar en 
padres de hijos con 
trastorno del espectro 
autista en Lima Este, 
2020? 

Objetivo general: 

Determinar si existe 
relación entre estrés 
parental y violencia 
intrafamiliar en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este,

2
020. 

Hipótesis alterna: 

Existe relación entre estrés 
parental y violencia 
intrafamiliar en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020. 

Hipótesis nula: 

No existe relación entre 
estrés parental y violencia 
intrafamiliar en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020. 

Variable 1: 

 Estrés parental 

Dimensiones: 

-Soporte social
- Evasión
- Expresión emocional
- Resolución de
problemas

Variable 2: 

Violencia intrafamiliar 

Dimensiones: 

-Violencia psicológica
- Violencia sexual
- Violencia física

Tipo de 
investigación: 

Básico 

Diseño: 

No experimental, 
correlacional 

Nivel: 

Descriptivo 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Problemas específicos: 

PE 1: ¿Existe relación 
entre la dimensión 
violencia psicológica y 
las dimensiones del 
estrés parental en padres 
de hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020? 

Objetivos   específicos: 

OE 1: Determinar si 
existe relación entre la 
dimensión violencia 
psicológica y las 
dimensiones del estrés 
parental en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020. 

Hipótesis específicas: 

HE 1: Existe relación entre 
la dimensión

vio
lencia psicológica y las 
dimensiones del estrés 
parental en padres de hijos 
con trastorno del espectro 
autista en Lima Este, 2020. 



PE 2: ¿Existe relación 
entre la dimensión 
violencia sexual y las 
dimensiones del estrés 
parental en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020? 

OE 2: Determinar si 
existe relación entre la 
dimensión

violen
cia sexual y las 
dimensiones del estrés 
parental en padres de 
hijos con trastorno del 
espectro autista en Lima 
Este, 2020. 

HE 2: Existe relación entre 
la dimensión violencia 
sexual y las dimensiones 
del estrés parental en 
padres de hijos con 
trastorno del espectro 
autista en Lima Este, 2020. 

PE 3: ¿Existe relación 
entre la dimensión 

violencia física y las 
dimensiones del estrés 
parental en padres de 
hijos con trastorno del 

espectro autista en Lima 
Este, 2020? 

OE 3: Determinar si 
existe relación entre la 
dimensión violencia 
física y las dimensiones 
del estrés parental en 
padres de hijos con 
trastorno del espectro 
autista en Lima Este, 
2020 

HE 3: Existe relación entre 
la dimensión violencia 
física y las dimensiones del 
estrés parental en padres 
de hijos con trastorno del 
espectro autista 



Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable estrés parental 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Estrés 
parental 

El estrés es un estado 
fisiológico a consecuencia 

de situaciones ambientales, 
por lo que el individuo está 
expuesto a altos niveles de 
estrés, utilizando repuesta 

de emoción, por lo que está 
orientado a generar 
dificultades para la 

búsqueda de solución al 
problema. (Lazarus y 

Folkman,1984). 

Se da a través de los 
puntajes obtenidos en la 
escala de estrés parental 

EEP, de acuerdo a los 
niveles establecidos 

como alto, promedio y 
bajo; de una escala nivel 

alto si el puntaje es 
mayor a 70, nivel medio 
si el puntaje está en un 
rango de 56 a 69 y nivel 

bajo de 42 a 55. 

Soporte social 

Búsqueda de 
apoyo social 
Búsqueda de 

recursos 
Necesidad de 

afecto 

1,2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

Ordinal 
Tipo Likert 
(1) Nunca

(2) Casi nunca

(3) Casi
siempre

(4) Siempre

Evasión 
Falta de 

compromiso. 
Huir del problema 

10, 11, 12 

Expresión 
emocional 

Pensamiento 
Acción 

13, 14, 15 

Resolución de 
problemas 

Pensamiento 
asertivo 
Falta de 

compromiso 

16, 17, 18 



Anexo 3. Matriz de operacionalización de la variable violencia intrafamiliar 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Ítems 
Escala 

Violencia 
intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar 
incluye    todas    las 
maneras de abuso que 
se dan en las relaciones 
entre los integrantes de 
una familia, denotando 
un desequilibrio  de 
poder.  Para  poder 
considerarse 
propiamente    una 
situación   de violencia 
familiar el abuso debe ser 
crónico, permanente o 
efectuarse 
periódicamente.  (Corsi, 
1994) 

Las respuestas obtenidas 
serán a través del 
cuestionario de VIF 
Violencia intrafamiliar. Las 
dimensiones violencia 
psicológica, física y sexual. 
Niveles de Violencia 
intrafamiliar: 
Muy bajo: 1-12 
Bajo: 13 a 24 
Medio: 25 a 37 
Alto: 38 a 50 
Muy alto: 51 a 60 

Violencia 
psicológica 

Perturbaciones 

1, 2, 
3, 4 

Ordinal 
Tipo 
Likert 

Intimidaciones 

Violencia sexual 

Exhibición 

5, 6, 7 

Abuso sexual 

Violencia física 
Agresión física 
Lesión física 

8, 9, 

10, 

11, 12 



Anexo 4. Escala de estrés parental 

ESCALA EP 

Quijandria (2019) 

Edad: …………………………. 

Sexo: …………………………. 

Estado civil…………………………. 

INSTRUCCIONES 

- Esta escala tiene como objetivo conocer como los padres respondan

cuando enfrentan a situaciones difíciles o estresantes. 

- Marque con una X una sola respuesta

- Los resultados serán confidenciales.

- No hay respuestas buenas o malas.

- Ser sincero al momento de responder

- Guiarse de la siguiente tabla

NU 

Nunca 

CN 

Casi nunca 

CS 

Casi siempre 

SI 

Siempre 



ÍTEMS NU CN CS SI 

1 

Es importante para mí lo que las personas piensan de 
mi trato 

2 

Deseo que todas las personas a mí alrededor se 
den cuenta de 

3 Me siento impaciente cuando no encuentro soluciones. 

4 

Busco que un familiar o amigo me ayude a tomar 
mejores 

5 

Es necesario para mi tener amigos que comprendan lo 
que 

6 Trato de que mis problemas no influyan en mi vida 
cotidiana. 

7 Creo que, si yo estoy bien, puedo hacer feliz a mi 
familia. 

8 

Pienso que doy siempre lo mejor de mí a pesar de las 

dificultades por las que atravieso. 

9 Me siento autosuficiente para apoyar y cuidar a mi 
hijo(a) 

10 Procuro no pensar en mis problemas. 

11 

Prefiero aportar económicamente que hacerme cargo 
de los 

12 

Prefiero salir a pasear, al cine, u otra actividad para 
estar 

entretenido(a). 

13 

Discuto con las personas que minimizan las 
dificultades de mi 

14 

Me da igual responder bien o mal cuando alguien me 
pregunta 

15 

Agredo a las personas cuando siento que no respetan 
a los niños con habilidades diferentes. 

16 Trato de analizar todo el problema antes de dar una 
solución. 

17 Siento que debo de pensar mucho ante una acción. 

18 

Siento que la dificultad que presenta mi hijo no es un 
problema 



Anexo 5. Ficha técnica de la Escala de Estrés Parental 

Nombre: Escala de estrés parental 

Autor: Quijandria Quispe Yohana Melissa 

Procedencia: Universidad César Vallejo Lima Norte, Perú. 

Aparición: 2019 

Significación: Instrumento psicométrico eficaz para identificar el nivel de estrés en 

padres de familia de alumnos de educación especial 

Aspectos que evalúa: Soporte social, evasión, expresión emocional y resolución 

de problemas 

Administración: Individual o colectiva. 

Aplicación: Padres de familia de ambos sexos, con un nivel cultural promedio para 

comprender las instrucciones y enunciados del test. 

Duración: Esta escala no precisa un tiempo determinado; no obstante, el tiempo 

promedio es de 17 minutos. 

Tipo de ítem: Enunciados con alternativas múltiples, escala Likert. 

Ámbitos de aplicación: Clínico, educativo e investigación. 

Materiales: Manual y hoja de respuestas. 

La escala de estrés parental diseñada para padres con niños de educación especial 

cuenta con validez de contenido óptima, puesto que el valor mínimo aceptable de 

la V. de Aiken fue de 0.8. En el proceso del análisis factorial exploratorio, se alcanzó 

valores adecuados en el índice KMO de 0.755 y la prueba de esfericidad de Bartletl 

= .000. Para el análisis de confiabilidad, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 

de .854, lo cual indica un nivel alto. A su vez, el análisis de confiabilidad por cada 

dimensión presentó las siguientes puntuaciones: expresión emocional, se obtuvo 

un coeficiente de 0.791, en la dimensión soporte emocional, se obtuvo un 

coeficiente 0.724,en la dimensión evitación se obtuvo 0.832 y en la dimensión 

resolución de problemas obtuvo una confiabilidad de 0.807; puede entonces 

concluirse que el instrumento a emplear cuenta con un nivel alto de confiablidad y 

validez. 



Anexo 6. Cuestionario de violencia intrafamiliar 

Cuestionario de Violencia Intrafamiliar VIF 

Nombres y apellidos: Edad: Sexo: Fecha: 

Marca la respuesta sin pensar mucho, de acuerdo a tu entorno familiar. Ejemplo: 

ÍTEMS Nun 
ca 

Rara 
vez 

Ocasional 
mente 

Frecuente 
mente 

Siempre 

1. ¿Algún familiar orienta y aconseja

a otro familiar? 

ÍTEMS Nunca 
Rara 

vez 

Ocasiona 

lmente 

Frecuen 

temente 
Siempre 

1. ¿Algún miembro de tu familia insulta a 
otro? 

2. ¿Algún familiar le dice a otro que es
tonto? 

3. ¿Algún familiar humilla a otro familiar

en público?

4. ¿Algún familiar hace sentir

inferior a otro familiar frente a los

demás?

5. ¿Algún miembro de tu familia

expone su cuerpo (genitales)?

6. ¿Algún miembro de tu familia humilla

sexualmente a otro miembro de tu

familia?

7. ¿Algún miembro de tu familia

fuerza a otro a mantener relaciones

sexuales?

8. ¿Algún miembro de tu familia agrede

utilizando puños, cachetadas, pellizcos

a otro

familiar a otro familiar?

9. ¿Algún miembro de tu familia ha 

recibido ayuda de entidades por lesiones 

que otro familiar ha causado?

10. ¿Algún miembro de tu familia

cuando está molesta lanza objetos a

otro causando

11. ¿Algún miembro de tu fa

milia empujan y arrinconan,

sacuden o tira del
cabello a otro miembro?

12. ¿Algún miembro de tu familia

agrede con objetos punzo

cortantes a otro? 



Anexo 7. Ficha técnica del Cuestionario de violencia intrafamiliar 

Nombre: Cuestionario de violencia intrafamiliar VIF  

Autora: Lisbeth Elsa Arredondo Torres (15 ítems)  

Forma de aplicación: Colectiva o individual  

Tiempo de aplicación: Entre 10 a 15 minutos 

Puntuación: Alto: 51 a 60, muy alto: 38 a 50, medio: 25 a 37, bajo: 13 a 

24, muy bajo: 

1-12

Edad de aplicación: 15 años en adelante. 

Es un instrumento elaborado en Perú, la validez se determinó mediante 

consistencia interna por el coeficiente Alpha de Cronbach, se obtuvo como 

resultado 0,92 evidenciando un adecuado nivel de confiabilidad para ser 

aplicable, de igual forma en cada una de sus dimensiones: violencia 

psicológica (0.77), violencia sexual (0.70) y violencia física (0.79). En 

cuanto a la validez de contenido, se determinó por criterio de jueces 

expertos, consiguiendo un 98% de validez en el total de ítems. Cuenta con 

una validez de constructo a través del análisis factorial de los tres 

componentes principales, los que al ser analizados de forma conjunta 

explican el 59% de la varianza, por lo que se logra explicar el 100% de la 

varianza total; a su vez,se analizó la estructura interna mediante análisis 

factorial exploratorio, obteniendo adecuados niveles de cargas factoriales y 

comunalidades. (Arredondo, 2018). 

En el año 2019 San Miguel elaboró una investigación en la cual analizó los 

valores psicométricos del cuestionario de violencia intrafamiliar elaborado 

por Arredondo (2018), afirmó que es un instrumento que presenta 

apropiados niveles de validez y confiabilidad. En el análisis de validez por 

estructura interna mediante análisis factorial confirmatorio se obtuvo 



valores aceptables, el valor de SRMR fue de 0.05 y RMSEA=0.06. La 

confiabilidad se analizó por medio de consistencia interna mediante el 

coeficiente Omega con un valor de .90, siendo considerado como un valor 

aceptable. Además, el cuestionario presenta validez fundamentada en 

relación con otras variables, los resultados muestran correlaciones 

significativas con la Escala de Funcionamiento Familiar de Smilkstein y la 

Escala de Autoestima de Rosenberg. (San Miguel, 2019). 



Anexo 8. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Padre de familia: 

Con el debido respeto nos presentamos a usted, Sharon Navarrete 

Montañez y Laura Zavala Zuñiga, internas de Psicología de la Universidad 

César Vallejo – Ate. En la actualidad nos encontramos realizando una 

investigación llamada “Estrés parental y violencia intrafamiliar en padres de 

hijos con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020”; y para ello 

quisiéramos contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la 

aplicación de una escala de estrés y un cuestionario de violencia 

intrafamiliar. De aceptar participar en la investigación, afirma haber sido 

informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga 

alguna duda, puede realizar preguntas y se le explicará cada una de ellas. 

Gracias por su colaboración. 

Atte. Sharon Navarrete Montañez, Laura Zavala Zuñiga  

ESTUDIANTES DE LA EP DE PSICOLOGÍA 

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

Yo……………………………………………………………………………………
………….. 

con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 

investigación “Estrés parental y violencia intrafamiliar en padres de hijos 

con trastorno del espectro autista en Lima Este, 2020”, de las señoritas 

Sharon Navarrete Montañez y Laura Zavala Zuñiga. 

Día: ..…../………/……. 

Firma 



Anexo 11. Evidencia de la autorización de uso del cuestionario de violencia 

intrafamiliar (Arredondo, 2018) a través de Facebook 



Anexo 12. Evidencia de la autorización de uso del cuestionario de violencia 

intrafamiliar (Quijandria, 2019) a través de Facebook 



Anexo 13. Cálculo de muestra para poblaciones infinitas 

Z= 1.96 

P= 0.625 

E= 0.05 

N= 360 



Anexo 14. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Estadístic 

o gl Sig. 

Estrés parental 
.124 360 .000 .960 360 .000 

Violencia intrafamiliar 
.129 360 .000 .967 360 .000 


