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Resumen 

 

El estrés parental sigue siendo un problema significativo, que afecta la salud y 

equilibrio familiar. Al respecto, se ha desarrollo un estudio teórico, con la finalidad 

de Analizar el estado actual de las investigaciones sobre estrés parental en padres 

de familia con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), desarrolladas 

durante el periodo 2015-2020. El diseño de investigación fue teórico, tomando en 

consideración la revisión sistemática, habiendo recopilado información relevante de 

distinguidas bases de datos científicas. Los instrumentos de recopilación de 

información fueron, fichas resumen de elaboración propia. Los resultados 

evidencian que el estrés parental ha sido explorado desde antaño; desde 

postulados que sientan sus bases en el abordaje del dicho trastorno desde la teoría 

del estrés como respuestas; y más adelante, a partir de modelos ecológico sociales 

y cognitivo conductual; asimismo, existe diversos instrumentos, adaptados a 

distintos contexto sociodemográficos, que permiten valorar el estrés parental; 

además, se ha evidenciado que, el estrés en padres de niños con diagnóstico TEA, 

predice la incidencia de otros trastornos psicosociales, así como, disrupciones en 

la dinámica familia; que podrían mitigarse con estrategias de afrontamiento y 

capacidades resilientes; apoyo familiar y social.  

 

Palabras clave: estrés parental, trastorno del espectro autista, habilidades 

diferentes.  
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Abstract 

 

The parental stress continues to be a significant problem, affecting family health 

and balance. In this regard, a theoretical study has been developed, in order to 

analyze the current state of research on parental stress in parents with children with 

Autism Spectrum Disorder (ASD), developed during the period 2015-2020. The 

research design was theoretical, taking into consideration the systematic review, 

having collected relevant information from distinguished scientific databases. The 

information gathering instruments were self-made summary sheets. The results 

show that parental stress has been explored since ancient times; from postulates 

that lay their foundations in the approach to said disorder from the theory of stress 

as responses; and later, from social ecological and cognitive behavioral models; 

Likewise, there are various instruments, adapted to different sociodemographic 

contexts, that allow assessing parental stress; Furthermore, it has been shown that 

stress in parents of children with an ASD diagnosis predicts the incidence of other 

psychosocial disorders, as well as disruptions in family dynamics; that could be 

mitigated with coping strategies and resilient capacities; family and social support. 

 

Keywords: parental stress, autism spectrum disorder, different skills 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El abordaje del estrés en padres de familia de niños con trastornos del 

neurodesarrollo resulta fundamental; a razón de que, dicho problema, se ha 

convertido en un tema de salud pública; pues afecta a un grupo significativo de 

progenitores; y cuyos alcances, compromete el desarrollo personal y familiar. Así 

pues, en los últimos años, buena parte de los estudios se han centrado en atender 

los procesos que subyacen en el niño; descuidado otro de los componentes del 

sistema; razón por la cual, se ha llevado a cabo la presente investigación. 

 

Al mismo tiempo; la incidencia de estrés parental, a nivel local, invita a la reflexión; 

y a la puesta en marcha de estudios que vislumbren las implicaciones de dicho 

padecimiento, en padres de familia, que tienen como responsabilidad, en cuidado 

de niños con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA); dado que, tal 

condición está presente en nuestro medio; y genera una serie de dificultades en 

las familias; entre las que se destacan, las deficiencias relacionadas con la crianza 

de dichos menores; así como, otros procesos disfuncionales. 

 

Por ello, se ha desarrollado la presente investigación; que tuvo como finalidad, 

analizar el estado actual de las investigaciones sobre estrés parental en padres de 

familia de niños con TEA; desarrolladas durante el periodo 2015-2020; por medio 

de la recopilación de evidencias veraces y científicas; de manera que, se contribuya 

con el entendimiento de las implicancias de la variable; así como, con la ciencia y 

el conocimiento. 

 

La presente investigación se presenta en Capítulos. Así, en el Capítulo I; se expone 

el planteamiento del problema, los antecedentes, las bases teóricas, la formulación 

del problema, la justificación, los objetivos y limitaciones. En el Capítulo II, se 

presenta el tipo y diseño de estudio, el escenario de investigación, las técnicas e 

instrumentos, procesos recopilación y análisis de datos; así como, los criterios 

éticos y de rigor científico. En el Capítulo III, se consolidan los principales 

resultados, la discusión de los mismos y las consideraciones finales; y para 

finalizar, se presentan las referencias y anexos.  
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Las investigaciones relacionadas con el abordaje del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), se han centrado básicamente en atender las necesidades que 

subyacen en los niños que presentan dicho padecimiento; mucho más, dado la 

flamante redefinición propuesta a partir de la publicación del Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, en su quinta edición (DSM-5); en la que se 

incluye a un amplio grupo de trastornos del neurodesarrollo, que comparten 

sintomatología típica, descritas como, deficiencias en la socialización e interacción, 

problemas para la comunicación y expresividad, conductas estereotipadas, y en 

algunos casos, presencia de agresividad y labilidad emocional (American 

Psychiatric Association APA, 2013; Mesa, 2015).  

 

Así, se ha evidenciado un progresivo interés por estudiar el TEA, desde 

diversas perspectivas y enfoques metodológicos; habiéndose observado que los 

resultados de dicho fenómeno han posibilitado la apertura de nuevos horizontes de 

investigación; siendo el foco de atención la salud mental de los padres, que tienen 

como función, el cuidado de las necesidades de los niños que padecen dicho 

trastorno (Hayes y Watson, 2013; Sweileh, et al., 2016); enfocándose básicamente 

en abordar el estrés y la ansiedad, pues son los trastornos de mayor incidencia (Da 

et al., 2016); que influyen de forma negativa en la conducta parental y en la atención 

de las necesidades de los niños con TEA (Geoffray, et al., 2016). 

 

El estrés parental, tiene su origen en el inadecuado manejo de estrategias de 

afrontamiento frente a un evento que lo evoca; como el originado en el proceso de 

crianza de niños con TEA (Hayes y Watson, 2013). En tal sentido, se ha demostrado 

que las repercusiones psicológicas suelen ser mayores, en padres con hijos con 

dicho padecimiento, que en padres con niños típicos (Lai, et al., 2015); o, con otros 

padecimientos (Valicenti, et al, 2015). Sin embargo, conviene precisar que, los 

niveles de estrés que experimentan los padres que cumplen la función de 

cuidadores de niños TEA, depende, en gran medida, de la forma en que es 

percibida tal condición patológica y los procesos implícitos; y no necesariamente 

del trastorno en si (Lazarus y Folkman, 1984; Fernández, et al., 2015). 
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El estrés derivado de eventos mal manejados durante el proceso de crianza 

de los niños con TEA, se constituye en uno de los factores que mayor influencia 

negativa ejercen sobre la salud emocional y física de los padres; cuyo alcance se 

verá reflejado en las dificultades para llevar a cabo el cuidado y protección de sus 

hijos (Mariño, 2017). Idiosincráticamente se cree que; la sola presencia del niño con 

TEA, ya condiciona la incidencia de problemas psicológicos (Mesa, 2015); sin 

embargo; se ha demostrado que, tal factor únicamente predice el 2% y 8% de estrés 

en madres y padres respectivamente; asimismo se evidenció que, las valoraciones 

que los padres hagan de los procesos subyacentes a la crianza, los recursos 

personales y familiares con los que cuentan, ejercen notoria influencia en la 

experimentación de cuadros de estrés (Moreno, 2017).  

 

Los avances han dado cuenta que, aquellos padres que alcanzan niveles 

superiores en dicho padecimiento, suelen percibir a sus hijos con TEA, como niños 

complicados y difíciles de criar (Eapen y Guan, 2016). Evidentemente, los efectos 

del estrés parental, se verán reflejados en la salud emocional de los padres, 

quienes llegan a experimentar problemas afectivos, tienen una valoración negativa 

respecto a su bienestar y calidad de vida; y presentan deficiencias al momento de 

establecer pautas de comportamiento social, que incluyen el desarrollo de diversas 

actividades cotidianas (Cohen, et al., 2016;). Por ello, resulta fundamental atender 

la salud mental de los padres de hijos con TEA, de manera que se tenga presente, 

las verdaderas repercusiones de dicho padecimiento. 

 

Los aportes científicos dan cuenta de los efectos negativos en la salud 

emocional y física de los padres que desempeñan la función de cuidado y 

protección de niños con TEA (Rivard, et al, 2015). En tal sentido, uno de los 

principales problemas suele ser el estrés parental, cuyo origen puede entenderse 

desde puntos de vista diversos; siendo estos, las condiciones propias del niño que 

padece de TEA; y las propias características, competencias y habilidades de los 

padres al momento de establecer pautas de crianza, así como las fuentes de apoyo 

familiar y social de las que disponga (Tijeras, 2017); es decir, no necesariamente la 

condición del niño, decantará en la experimentación de estrés; sino también, la 

forma en que tal condición es afrontada (Cabrera, 2017). 



11 

 

En los últimos años; se han realizado diversos estudios empíricos, en los que 

se ha asociado al estrés parental en padres de niños con TEA, con diversas 

variables implícitas en el proceso de cuidado y protección de dichos niños. Al 

respecto se ha demostrado que el estrés parental se asocia con los etilos de 

afrontamiento que utilizan los progenitores, para hacer frente a dicho problema 

(Torres, 2018; Vásquez, 2020). Asimismo, se evidenciado que, el estrés parental 

condiciona la calidad de vida familiar (Duran, et al, 2016); ejerciendo influencia 

notoria sobre el equilibrio de cada miembro del círculo familiar; y cuyas 

repercusiones de visualizan en el desarrollo, tanto individual, como colectivo, de 

cada persona inmersa (Iborra, 2017). 

 

Al mismo tiempo, diversos estudios empíricos dan cuenta de que, el estrés 

parental predice bajos niveles de optimismo atributivo en la familia (Vilela, 2018); 

es decir; existe nociones poco apropiada para el desarrollo familiar; así también, se 

asocia con una imperante necesidad de apoyo familiar (Mira, et al., 2019); en cuyo 

caso, se demostró que el apoyo social recibido contribuye con la disminución de 

estrés parental. A su vez, se ha reportado una relación significativa con la 

capacidad resiliente (Llauradó y Rivero, 2020); pues, dicha habilidad permite mitigar 

los efectos negativos del estrés. 

 

Los datos alcanzados vislumbran el verdadero alcance del estrés parental en 

los padres que se dedican al cuidado de niños con TEA; pues dicho problema 

influye de forma negativa en el bienestar, salud física y emocional; estableciendo 

limites en la relación parento-flilial; y en el desarrollo de actividades cotidianas. Al 

respecto, en la realidad nacional y local; también, se ha podido evidenciar; por 

medio de observación y entrevista personal; la presencia de cuadros de estrés; que 

consecuentemente se manifiestan con pérdida del bienestar y del dominio de 

cuidados del menor. Por ello, se ha desarrollado la presente investigación; en la 

que, se logró sistematizar los principales avances en el abordaje de estrés parental 

en padres de niños con diagnóstico TEA; pues, resulta ser un tema de relevancia y 

trascendencia. De esta manera, se contribuye con la ciencia y el conocimiento; en 

aras de encontrar soluciones viables; que permitan a los padres implicados, 

sobrellevar, de la mejor forma, dicha condición de sus niños.  
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1.2. Antecedentes de estudio 

 

En los últimos años, se han desarrollado estudios sistemáticos, con la 

finalidad de analizar los avances en materia de exploraciones empíricas del estrés 

parental. Asi, Sweileh, et al. (2019); en su estudio, realizado en Estados Unidos; 

que tuvo como finalidad analizar los avances científicos sobre la exploración del 

estrés parental en padres de niños con TEA. El diseño de investigación fue teórico, 

de tipología sistemática. Para recopilar datos, se recurrió a la búsqueda exacta en 

distinguidas bases de datos. Los hallazgos dan cuenta de la incidencia de estrés 

en padres de familia; que predice trastornos emocionales y afectivos; así como la 

pérdida de la productividad, a nivel personal, familiar, laboral y social. 

 

Se destaca los aportes de Cabrera (2017); que tuvo como finalidad, analizar 

los avances científicos relacionados con las implicancias del estrés parental, en la 

calidad de vida de padres que tienen como responsabilidad el cuidado de niños 

con TEA. Para ello, llevó a cabo un estudio de naturaleza teórica; bajo la tipología 

cualitativa y sistemática. Para recopilar evidencia, recurrió a la búsqueda exacta de 

estudio, en diversas bases de datos científicas. Los principales hallazgos han dado 

cuenta del abordaje del estrés parental, desde postulados de la teoría del estrés 

como respuesta; asimismo, diversos avances empíricos han dado cuenta de la 

relación negativa entre estrés parental y calidad de vida; en los padres; es decir, 

mayores niveles de estrés, condicionan menores percepciones de calidad de vida. 

 

Lindo, et al. (2016); en su estudio; que tuvo como propósito fundamental; 

analizar los principales avances científicos sobre la incidencia de estrés en padres 

de familia de niños con diagnóstico TEA. El diseño del estudio fue cualitativo y 

teórico, de tipología revisión sistemática. Para la recopilación de datos, se procedió 

a la búsqueda en bases de datos científica, selección y elegibilidad de artículos 

indexados; haciendo uso de fichas resumen. Los hallazgos sistematizados han 

permitido evidenciar la incidencia de cuadros de estrés; que se asocian con la 

condición y gravedad del padecimiento; así como, de los recursos con los que 

dispongan los padres, para hacer frente a las demandas que se subyacen a los 

procesos de crianza. 
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1.3. Abordaje teórico 

 

El estrés parental es definido como un conjunto de procesos emocionales y 

actitudinales; por el cual, los padres experimentan que sus capacidades para la 

crianza, cuidado y protección de los niños, han sido desbordadas; y, por tanto, 

llegan a presentar desequilibrios físicos, efectivos y comportamentales; que cursan 

con sentimientos de cansancio excesivo, desmotivación y pérdida de la 

productividad (Abidin, 1995). El estrés parental de padres de familia con niños con 

TEA, es un proceso que involucra sentimiento de cansancio, de origen en la 

percepción del problema, y la utilización deficiente de recursos y estrategias de 

afrontamiento (Delgado y Matas, 2011; Eapen y Guan, 2016). 

 

El estudio del estrés parental, resulta trascendental en las últimas décadas, 

dado que, se constituye en un problema de salud pública, que afecta de forma 

significativa la vida de cada sujeto que lo padece y las relaciones de su entorno 

inmediato; por tanto, ha sido abordado desde diversas disciplinas, tales como la 

medicina y la Psicología. Los primeros estudios respecto a dicha variable se 

empiezan a desarrollar a partir del siglo XIV, en el que se describe como la 

experimentación de sensaciones negativas, derivadas de fuerzas internas (Tijeras, 

2017). Más adelante, se incluye atributos de carga respecto a la crianza, los cuales 

difieren de la perspectiva antigua, en la que se consideraban únicamente las 

características del TEA (Cabrera, 2017). 

 

Los aportes científicos en el abordaje del estrés parental reúnen premisas 

teóricas implícitas en el estudio de las experiencias mismas de la paternidad, la 

cual, evidentemente conduce a una serie de cambios y novedosas prácticas de 

vida, que muchas veces resultan, en sí mismas estresantes, dado que son 

desconocidas e involucran adecuar rutinas y tiempos de forma diversa (Pozo y 

Sarriá, 2015). En ese sentido, cuando existen dificultades o problemas de salud en 

los hijos, las probabilidades de desarrollar dicho padecimiento, suelen ser mayores; 

pues implica un mayor desgaste físico y emocional (Fondler, et al., 2016); en ese 

sentido, el estrés parental derivado del cuidado de niños con TEA, suele ser 

frecuente (Lindo, et al., 2016). 
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El estrés parental, se ha constituido en un tópico de atención científica, en los 

últimos años, cuyo enfoque principal reúne los sustentos del estudio de las 

características familiares (Mariño, 2017). Existen investigaciones que se han 

centrado en el estudio de dicha variable psicológica (Miranda et al., 2015; Pastor, 

et al, 2016); teniendo como referencia las contribuciones teóricas de los enfoques 

tradicionales que dan sustento al estrés. Por consiguiente, conviene delimitar que 

el término hace alusión a aquellas sensaciones de tensión, devenidas de las 

exigencias o limitaciones personales, familiares y sociales, que comprometen el 

desarrollo de la persona que lo padece (Pozo y Sarriá, 2015). 

 

El estrés, entendido como una tensión evocadora de malestar, emerge como 

consecuencia de la interacción del individuo y su entorno familiar, con elementos 

ambientales externos (Lazarus y Folkman, 1984). Así, cuando se instaura en la 

familia un nuevo elemento evocador; sus integrantes, principalmente los padres, 

deben emprender acciones de afrontamiento, en las que habrán de invertir diversos 

recursos que provocan nuevas tensiones; generándose un ciclo de malestar. 

Cuando dichos recursos resultan deficientes y no compensan el malestar, el nivel 

de sintomatología de estrés aumenta de forma considerable, llegando a afectar la 

salud física y emocional (Tijeras, 2017). 

 

Los aportes teóricos dan cuenta que el estrés parental, puede entenderse 

como la experimentación de angustia persistente, que provoca malestar e 

insatisfacción con diversos elementos de la vida de los sujetos que lo padecen 

(Deater, 1998; Fernández, et al, 2015). Dicho problema de salud tiene origen, 

principalmente en la instauración de elementos novedosos en la familia, como la 

paternidad y la llegada de un hijo con dificultades. En ese sentido, el estrés parental 

derivado de la responsabilidad de criar a un hijo con TEA, tiene que ver con la 

percepción de las dificultades que acarreará dicho trastorno en la vida de los 

progenitores (Foody, James y Leader, 2015). 

 

Uno de los principales aportes teóricos fue propuesto por Abidin (1995), que 

reúne las contribuciones del modelo ecológico y sistémico de las interacciones 

familiares. Para el citado autor, el estrés parental relacionado con la crianza de un 
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niño con trastorno del espectro autista, tiene que ver con las características de 

gravedad del problema y con la forma en que tales condicionantes son percibidas; 

así como también, con las habilidades que posea el padre para hacer frente a las 

tensiones producidas durante el proceso de crianza del niño con TEA (Gardiner y 

Iarocci, 2015; Tijeras, 2017). 

 

Otro de los fundamentos teóricos, lo desarrollaría Hill durante la década de los 

90, quien propone un modelo de estrés familiar, en el que considera que la 

presencia de un estresor, que vendría a ser la condición diferente del niño con TEA; 

que se encuentra en constante interacción con los recursos familiares, y con la 

forma en que los integrantes de la familia lo perciben; van a condicionar la presencia 

y magnitud del efecto perjudicial de dicho padecimiento; y por tanto, éste influirá de 

forma adversa, sobre la salud física y emocional de todos los integrantes de la 

familia (Foody et al, 2015; Tijeras, 2017). 

 

El ciclo de desarrollo del estrés parental en padres de niños con TEA, 

evoluciona desde la primea impresión que éstos tengan respecto del diagnóstico 

definitivo. Al respecto se conoce que, este primer evento, y la forma en que es 

asumido, van a condicionar el desarrollo y evolución del padecimiento en los padres 

(Mazurek et al., 2014). En tal sentido, una percepción negativa del TEA, 

evidentemente va a contribuir en la aparición y frecuencia del estrés parental. 

 

Idiosincráticamente se cree que la sola presencia del niño con trastorno del 

espectro autista, ya condiciona el desencadenamiento de estrés en los padres 

(Mesa, 2015); lo cual resulta falso, pues se demostró que dicho factor predice 

únicamente el 2% y 8% en madres y padres respectivamente; asimismo se 

evidenció que otras factores como; la evaluación que los padres realicen respecto 

a la responsabilidad que les corresponde para criar a un niño con dicho problema 

del neurodesarrollo; y, los recursos individuales y familiares de los que cuenten; 

van a influir notoriamente en la experimentación de estrés (Moreno, 2017). 

 

En los primeros factores, se destaca a las condiciones del TEA, donde influye 

significativamente el nivel de gravedad; que incluye los problemas cognitivos, 
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adaptativos y de expresión comunicativa, el grado de dependencia de cuidados del 

menor, la ausencia de habilidades para el autocuidado, deficiencias en el 

aprendizaje y en las interacciones sociales, y el grado en que el niño puede valerse 

por sí mismo (Tijeras, 2017). En tal sentido, se ha evidenciado que, cuanto mayor 

sea el grado de severidad del TEA, mayor será el nivel de estrés que llegan a 

experimentar los padres (Pastor, et al., 2016). 

 

Los condicionantes del padres, tienen que ver con factores de comorbilidad, 

como la presencia de sintomatología de ansiedad o depresión, la sobrecarga de 

responsabilidades asociadas al cuidado del niño con trastorno del espectro autista, 

y el grado de dependencia que condicionará la permanencia del menor dentro del 

hogar familiar; al mismo tiempo, influyen de forma significativa, la ausencia de 

fuentes de apoyo para el cuidado y el nivel de desarrollo de estrategias personales 

y familiares, que permitan compensar los efectos evocadores de estrés en padres 

de familia (Miranda, et al, 2015).  

 

1.4. Formulación del problema 

 

En la investigación; se ha podido dar respuesta a la interrogante: ¿cuál es el 

estado actual de las investigaciones sobre estrés parental en padres de familia de 

niños con TEA, desarrolladas durante el periodo 2015-2020? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

El estudio se justifica; asumiendo los criterios siguientes (Hernández, et al., 

2014). Por conveniencia; dado que, a partir de la recopilación y sistematización de 

estudios empíricos; que abordan el estrés parental de padres de familia de niños 

con TEA; se ha logrado consolidar evidencia que contribuye a entender dicha 

variable y sus implicancias. Así también, por relevancia social; dado que, los 

hallazgos sobre el estrés parental son provechosos, en principio para la población 

objetivos; con protecciones hacia la familia; además, constituyen un precedente 

para la comunidad investigativa; en búsqueda de mejores alternativas; frente a la 

incidencia de dicho problema de salud mental. 
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Asimismo, por implicancias prácticas (Hernández, et al., 2014); dado, a partir 

de la sistematización de evidencias empíricas del estrés en padres de niños con 

diagnóstico TEA; se ha contribuido con la ciencia y el conocimiento; en aras de 

procurar alternativas de solución viables; al mismo tiempo, se ha logrado consolidar 

los fundamentos teóricos de la variable; para su mejor compresión y entendimiento.  

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar el estado actual de las investigaciones sobre el estrés parental en 

padres de familia de niños con TEA; desarrolladas durante el periodo 2015-2020. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

Sistematizar los principales aportes teóricos sobre el abordaje del estrés 

parental en padres de familia de niños con TEA. 

 

Sistematizar los principales avances instrumentales para el abordaje del 

estrés parental en padres de familia de niños con TEA. 

 

Sistematizar los principales avances empíricos sobre el abordaje del estrés 

parental en padres de familia de niños con TEA; desarrolladas durante el periodo 

2015-2020. 

 

1.7. Limitaciones 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación; se ha tenido que superara 

las limitaciones que se detallan. Acceso restringido a cierta información científica.  

 

Asimismo, algunos estudios sobrepasan el rango 2015-2020, delimitado para 

fines de la presente investigación. Ciertos estudios no vislumbran contribuciones 

concisas sobre el abordaje del estrés parental. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 

La presente investigación se enmarca dentro de la tipología sistemática; que 

consiste en la recopilación de estudio científicos que hayan sido desarrollados 

durante los últimos años, y que abordan la variable, objeto de estudio, bajo la 

metodología empírica (Ato, et al., 2013). En ese sentido, se ha recopilado estudios 

empíricos que abordan el estrés en padres de niños con diagnóstico TEA; haciendo 

uso de una estrategia sistemática y ordenada. Al mismo tiempo, por su alcance, es 

de tipología básica; dado que, se ha constituido evidencia, a partir de estudio 

precedentes (Hernández, et al., 2014). 

 

Asimismo, el estudio presenta un diseño cualitativo; que consiste en la 

recopilación de evidencias, que describen explícitamente las características de una 

variable (Hernández, et al., 2014). Así, se ha recopilado investigaciones empíricas 

que dan cuenta de la relación del estrés en padres de niños con diagnóstico TEA; 

con diversas variables. 

 

Así también, el diseño corresponde a un estudio teórico; en el que se recaba 

información de estudios previos; de forma que, se constituye evidencias concisas, 

que aportan al conocimiento de una variable (Ato y Vallejos). Por tanto, para la 

presente investigación, se han recabado estudios empíricos, desarrollados durante 

el periodo 2015-2020; con la finalidad de sistematizar sus principales aportes; y 

así, contribuir con la ciencia y el conocimiento. 

 

2.2. Escenario de estudio 

 

Para la presente investigación, el escenario de estudio tiene alcance mundial; 

pues; se ha explorado diversas fuentes científicas de trascendencia universal; con 

la finalidad de recopilar evidencia; y constituir los hallazgos; que dan cuenta de los 

avances en la exploración empírica del estrés en padres de familia de niños con 

diagnóstico de TEA. 
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2.3. Caracterización de los sujetos 

 

En la presente investigación, de naturaleza teórica-sistemática; no se ha 

requerido la participación activa y directa de sujetos; sin embargo, cabe precisar 

que, los estudios recopilados; han considerado la exploración del estrés en 

poblaciones de padres de familia; que tengan como responsabilidad el cuidado y 

crianza de niños con diagnóstico TEA. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la presente investigación; se ha asumido como técnica de recolección 

de datos la revisión y análisis documental (Ato, et al., 2013). Así, se ha recopilado 

estudios empíricos; desarrollado durante el periodo 2015-2020; que exploran el 

estrés en padres de familia de niños con diagnóstico TEA; mediante la consulta de 

diversas bases de datos científicas. 

 

Asimismo, el instrumento de recolección de datos fue fichas resumen; en 

donde se ingresó los principales datos de los estudios empíricos; con la finalidad 

de sistematizarlos y constituir evidencia científica; que aporte la ciencia. 

 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos 

 

Para la recopilar datos, se ha considerado los procesos. Inicialmente se 

delimitaron las palabras clave: estrés, estrés parental, estrés familiar, trastornos en 

padres de niños con TEA. A continuación, se seleccionaron las fuentes de consulta, 

siendo elegidas, las bases de datos Scielo, Elsevier, Dialnet, ReserchGate, 

Redalyc, Academic, NCBI, MyApa, Base, PubMed, Spocus, Doaj, Latindex y 

Psicothema. En seguida se realizó la consulta exacta. 

 

Los hallazgos que fueron extraídos de las bases de datos; fueron elegidos, y 

seleccionados para la presente revisión, en función de los criterios que se detallan: 

estudios empíricos, con evidencias de cientificidad; que se hayan desarrollado 

durante el periodo 2015-2020; que exploren la variable, objeto de estudio. 
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Finalmente, los estudios fueron incluidos; considerando sus aportes; la 

relevancia de los mismo; y la trascendencia científica; excluyendo a aquellos que 

evidencien hallazgos similares o repetitivos. Los estudios resultantes de dichos 

procesos, constituyen evidencia de la presente investigación. 

 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para la investigación; se han considerado los procesos. Inicialmente, se han 

ordenado los artículos científicos seleccionados e incluidos en la presente revisión; 

extrayendo sus principales aportes, en fichas de resumen de elaboración propia; 

para sistematizarlos en las evidencias del estudio. 

 

A continuación, se han delimitado los criterios de análisis; siendo estos, por 

un lado; los principales aportes teóricos; y, por otro lado, los principales avances 

empíricos sobre el abordaje del estrés parental en padres de niños con diagnóstico 

TEA. De esta manera, se cumple con los propósitos; analizando la evolución 

teórica de la variable; así como los avances asociativos-predictivos; que permiten 

comprender mejor las implicancias del constructo, en la vida de dicha población. 

 

2.7. Criterios éticos 

 

En la presente investigación, se ha considerado el criterio de protección de la 

propiedad intelectual; por medio del cual, cada uno de los autores y estudios 

considerados, han sido debidamente citados y referenciados. Al mismo tiempo; se 

ha perseguido alcanzar el máximo provecho de la recopilación de evidencias; 

protegiendo datos sensibles (González, 2002). 

 

2.8. Criterios de rigor científico 

 

Para la investigación; se ha considerado los criterios siguientes. Autenticidad 

(Hernández, et al., 2014); dado que, los hallazgos presentados, han sido 

sistematizados; a partir de estudios válidos y confiables; por lo qué, gozan de 

veracidad y autenticidad. 
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Además, se ha considerado el principio de validez interna de la investigación 

(Hernández, et al., 2014); por el cual, los aportes y evidencias sistematizadas; han 

sido recabadas de fuentes fidedignas; por tanto, las inferencias son veraces y 

reales; y se aproximan a la realidad problemática identificada. 
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III. REPORTE DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

 

En la Tabla 1 se aprecia la sistematización de los principales aportes teóricos 

sobre el estrés en padres de familia de niños con diagnóstico TEA. Al respecto se 

observa que; aportes desarrollados parten del modelo de la Teoría del estrés como 

respuesta; formulada en 1925, por Hans Selye; y que fuera contextualizada por 

Lazarus y Folkman, durante la década de los 80. Desde entonces, se han 

desarrollado diversas formulaciones teóricas e instrumentales; principalmente 

desde el modelo cognitivo-conductual; los que reafirman la incidencia del estrés, 

como respuestas atribuidas a las valoraciones de la condición sanitaria del niño; y 

de la carga que supone su crianza y cuidado. 

  

Tabla 1 

 

Principales aportes teóricos sobre el estrés en padres de niños con TEA 

 

Autor(es) Año Aportes 

Lazarus y 

Folkman 
1984 

Desarrollan el modelo del estrés como respuesta; en el que 

se considerada que dicho cuadro tiene origen en la 

interacción entre dominios personales y agentes 

ambientales; constituyéndose en base de futuros modelos.  

Abidin 1995 

Emergen los primeros estudios del estrés parental desde el 

modelo ecológico y sistémico; donde dicho cuadro tiene que 

ver con las características de gravedad del TEA y con los 

procesos derivados de ello. El citado autor crea el Parental 

Index Form.  

Berry y 

Jones 
1995 

Desarrollan la primera Escala de Estrés Parental, a partir de 

las contribuciones del modelo de estrés como respuesta y 

del modelo de estrés familiar.  

Friedhich 1996 
Crea el Questionnaire on Resources and Stress 

(Cuestionario de recursos y estrés); que es considerado 
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como alternativa a la visión lineal del estrés; considerando la 

valoración de recursos que bien pudieran utilizarse para 

atender dicho problema. 

Hill 1997 

Estudio del estrés parental, desde el modelo de estrés 

familiar; en el que se concibe que, dicho trastorno tiene 

origen en la condición del estresor (TEA); y los recursos 

familiares implícitos 

Deater 1998 

El estrés parental es estudiado como experiencia de 

angustia persistente, que afecta diversas áreas de la vida; 

incluyendo los procesos de crianza implícitos y la dinámica 

familiar.  

Hayes y 

Watson 
2003 

Estudio del estrés parental, como resultado del inadecuado 

manejo de estrategias de afrontamiento, frente a la 

presencia de un evento estresor (condición del niño con 

TEA). 

Delgado y 

Matas 
2011 

Desarrollan una propuesta de estrés parental, a partir del 

modelo de discapacidades del desarrollo de Perry, para 

entender el estrés en madres con niños autistas. 

Mazurek 2014 

Estudio del estrés parental, como proceso; que implica 

diversas etapas, consideradas desde el diagnóstico y 

posterior evolución 

 

En la Tabla 2 se aprecia los principales avances instrumentales para el 

abordaje del estrés parental en padres de familia de niños con TEA. Al respecto se 

observa que, los primeros estudios desarrollados, respecto dicha variable dan 

cuenta de un interés por verificar la incidencia del problema y en la delimitación de 

las diferencias acorde al sexo de los padres y a la responsabilidad asumida. Así, 

existen diversos instrumentos que valoran los niveles de estrés en padres de 

familia que tienen como función la crianza de niños con habilidades diferentes; 

independientemente de la condición de salud. Estos instrumentos; que si bien, 

tiene origen en el siglo pasado; siguen vigentes; y han sido adaptados a diversos 

contextos sociodemográficos; y son ampliamente utilizados con fines investigativos 

y de diagnóstico. 



24 

 

Tabla 2 

 

Principales avances instrumentales para el abordaje del estrés parental en 

padres de familia de niños con TEA 

 

Instrumento Autor(es) Año Objetivo 

Questionnaire on 

Resources and 

Stress 

Friedhich 1992 

Valorar los niveles de estrés en 

padres con niños con alguna 

discapacidad y los recursos de 

afrontamiento. 

Parental Stress 

Index Form 
Abidin 1995 

Medir los niveles de estrés en los 

padres que tienen como 

responsabilidad el cuidado de un 

hijo con habilidades diferentes. 

Parental Stress 

Scale 

Berry y 

Jones 
1995 

Valorar el nivel de estrés en 

padres que tienen la 

responsabilidad de criar un niño 

con habilidades diversas. 

 

En la Tabla 3 se observan la sistematización de los principales avances 

empíricos respecto del estrés en padres de niños con diagnóstico TEA, 

desarrollados durante el periodo 2015-2020. Al respecto se aprecia que, los 

estudios se han desarrollado, principalmente bajo la metodología hipotética-

deductiva; y tipología asociativa-predictiva; que han dado cuenta de la correlación 

entre la incidencia de estrés, con diversos procesos disfuncionales; destacándose 

padecimientos emocionales y afectivos; así como, alteraciones en la dinámica de 

la familia; que evidentemente compromete otras áreas del desarrollo de los padres; 

entre ellos, el área laboral. La incidencia de estrés, también se asocia con las 

condiciones del TEA; y especialmente con los juicios de valor que emiten los 

padres, respecto de dicha condición; así como también, con los recursos 

personales, familiares y sociales con los que cuentan los progenitores; para hacer 

frente a las demandas suscitadas; los cuales; a su vez, se predicen la 

experimentación de sintomatología de estrés. 



25 

 

Tabla 3 

 

Principales avances empíricos sobre el abordaje del estrés en padres de 

niños con TEA 

 

Autor(es) Año Aporte 

Vásquez 2020 

El estrés de padres con niños con TEA; 

correlaciona con disrupciones familiares; como el 

rompimiento de la dinámica de interacción. 

Llauradó y Rivero 2020 

La prevalencia de cuadros de estrés parental; ha 

demostrado asociarse con bajos niveles de 

habilidades resilientes.  

Vela y Suárez 2020 

El estrés en padres con niños con diagnóstico 

TEA; se asocia de forma inversa con satisfacción 

familiar. 

Hutchison, Feder, 

Abar y Winsler 
2019 

La incidencia de estrés en padres de niños con 

TEA; tiene que ver con los procesos de interacción 

y crianza que estos establecen. 

Rivard, Terroux, 

Parent y Mercier 
2019 

El estrés parental de asocia con procesos 

familiares disfuncionales e incidencia de trastornos 

afectivos y emocionales en padres. 

Sweileh, Al-Jabi, 

Sawalha y Sa´ed 
2019 

El estrés parental predice trastornos emocionales 

que afectan el desempeño en diversas áreas; 

principalmente, en el ambiente familiar y laboral. 

Torres 2018 
El estrés en padres de niños con TEA, correlaciona 

con estrategias de afrontamiento. 

Zapata 2018 

El estrés parental se asocia de forma directa con 

la expresión de la ira en padres de niños con 

diagnóstico de TEA. 

Vilela 2018 
El estrés en padres de niños con TEA predice 

niveles bajos de optimismo atributivo. 
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Iborra 2017 

La incidencia de estrés parental, correlativo al 

diagnóstico TEA de los hijos; genera un impacto 

familiar, generalmente negativo. 

Tijeras 2017 

Diversos procesos familiares se ven alterados, 

como resultado del estrés en padres de niños con 

diagnóstico TEA. 

Pastor, Fernández, 

Tárraga y Navarro 
2016 

El impacto que genera en los padres los procesos 

de crianza de niños con TEA; tiene que ver con 

puntuaciones bajas resiliencia. 

Fernández, Pastor y 

Botella 
2016 

El estrés correlaciona de forma inversa con 

habilidades para el afrontamiento en padres de 

niños con TEA. 

Lai, Goh, Oie y 

Sung 
2016 

Altas puntuaciones de estrés parental correlaciona 

de forma inversa con bienestar psicológico. 

Pozo, Sarria y 

Brioso 
2015 

La incidencia de estrés, en padres de niños con 

diagnóstico TEA; predice una baja percepción de 

calidad de vida familiar. 

Puchol, Fernández, 

Pastor, Sanz y 

Herraiz, 2015 

2015 

El estrés en padres de niños con diagnóstico de 

TEA; guarda relación con habilidades lingüísticas 

que poseen o carecen dichos menores. 

Valicenti, Lawson, 

Hottinger, Seijo, 

Schechtman, 

Shulman y Shinnar 

2020 

Numerosos procesos, personales y familiares se 

ven afectados en padres que deben asumir el 

proceso de crianza de niños con diagnóstico TEA; 

incidiendo en la experimentación de estrés.  

 

Discusión. 

 

La evolución teórica del estrés parental en padres de familia de niños TEA, 

tienen como fundamento inicial, los aportes que desarrollaran Lazarus y Forlkman, 

durante la década de los 80; que, a la vez, reúnen los fundamentos del modelo 

psicobiológico del estrés como respuesta; propuesto en 1927, por Selye (Bario, et 

al., 2006; Tijeras, 2017). En dicha concepción, se entiende al estrés, como el 

derivado de la interacción entre elementos personales y factores ambientales. 
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Más adelante, ya durante la década de los 90, empiezan a emerger los 

primeros aportes teóricos respecto del estrés parental, con Abidin (1995); quien 

reúne las contribuciones del modelo ecológico y sistemático; construyendo su 

propuesta del estrés parental; en el cual considera que, dicho problema, 

experimentado durante los procesos de crianza de niños con TEA, tiene que ver 

con la percepción de gravedad del cuadro y con las competencias personales y 

familiares que se posean para hacer frente a dicho problema (Gardiner y Iarocci, 

2015). También sobresalen las contribuciones de Berry y Jones (1995), quienes 

construyen la primera escala de estrés parental, reafirmando los aportes del modelo 

de estrés como respuesta de Lazarus y Folkman; en el que se valoran aquellos 

episodios derivados de la forma en que es afrontado el proceso de crianza de niños 

con trastorno del espectro autista (Tijeras, 2017). 

 

Asimismo; se puede resaltar las contribuciones de Friedhich y colaboradores 

quienes construyen un instrumento para medir el estrés parental, a partir del modelo 

sistémico. Dicho aporte emerge como propuesta alternativa al abordaje 

psicométrico del estrés como respuesta; acuñándose aquellas estrategias y 

habilidades personales y familiares que permiten el afrontamiento de dicho 

padecimiento, derivado del cuidado y crianza de niños con trastorno del espectro 

autista (Pozo y Sarriá, 2015; Cabrera, 2017). Al mismo tiempo, se destacan las 

formulaciones teóricas de Hill, quien fundamenta el modelo de estrés familiar; en el 

que se sustenta la experimentación de dicho cuadro, asociándolo a un proceso 

cíclico que se establece entre un elemento o condicionante del estrés; que en este 

caso sería el proceso de crianza de un niño con TEA; la forma en que dicha 

condición es percibida; y los recursos familiares implícitos (Foody, et al, 2015). 

 

Al finalizar la década de los 90, se reafirma los aportes teóricos de Deater 

(1998); quien considera que el estrés parental, resulta de la suma de elementos 

que generan angustia y desasosiego, y que tienen relación con la crianza de niños 

con alguna habilidad diferente, que demande la utilización diferenciada de mayores 

recursos personales y familiares; por ello, dicho desgaste emocional y físico, va a 

condicionar la aparición de cuadros de estrés (Foody, et al, 2015). En dicha 

contribución, se evidencia los fundamentos del estrés como respuesta. 
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Ya, durante el presente siglo, se puede resaltar los aportes de Hayes y 

Watson, quienes fundamentan la experimentación de estrés parental en aquellos 

que se dedican al cuidado y atención de niños con trastorno del espectro autista; 

básicamente asociándolo al inadecuado manejo y utilización de recursos y 

estrategias de afrontamiento (Mesa, 2015). Conviene resaltar los aportes de 

Delgado y Matas, quienes reúne en su propuesta explicativa del estrés, las 

contribuciones de Perry, respecto a su modelo de discapacidades del desarrollo; 

en el que, se aprecia que, los episodios de rutina implícitos en los procesos de 

crianza, sumados a las condiciones y grado de la discapacidad, van a condicionar 

la experimentación de cuadros de ansiedad; por ello, mientras mayor sea la 

dependencia del niños con TEA, la probabilidad de desarrollar cuadros de estrés 

parental, van a ser mayores (Delgado y Matas, 2011; Tijeras, 2017). 

 

Asimismo, sobresale los aportes de Mazurek y colaboradores; quienes 

estudian el proceso de desarrollo del estrés parental; en el que evidencian que, los 

primeros episodios se experimentan durante el diagnóstico del niño con trastorno 

del espectro autista; sin embargo, los picos se alcanzan durante el desarrollo; en el 

que, habría que estar al cuidado y atención del niño, lo cual, evidentemente induce 

a un desequilibrio en la dinámica personal y familiar de los padres y demandará la 

utilización de recursos extras para atender las necesidades del infante (Mazurek, 

et al, 2014; Tijeras, 2017). A partir de los referentes teóricos antes mencionados, 

se han desarrollado diversos estudios que dan cuenta de la incidencia del estrés 

parental; y que lo convierten en uno de los malestares más frecuentes.  

 

Al reunir los principales instrumentos para medir el estrés parental, se 

encuentra una gran diversidad; cuyo enfoque de utilización va a depender, en gran 

medida, del diagnóstico de aquellos factores antes mencionados, que influyen en 

la concepción del cuadro patológico. Así pues, se puede destacar las 

contribuciones de Friedhich y colaboradores, quieres elaboraron el Questionnaire 

on Resources and Stress (Cuestionario de recursos y estrés), en el que se valoran 

los niveles de estrés en padres con niños con alguna discapacidad y los recursos 

con los que cuenta para hacer frente con dicho problema. El cuestionario ha 

demostrado poseer adecuadas medidas de validez y confiabilidad (Cabrera, 2017). 
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Al mismo tiempo, se puede resaltar al Parental Stress Index Form (Formulario 

de índice de estrés parental) de Abidin (1995), que es un instrumento que valora 

los niveles de estrés en los padres que tienen como responsabilidad, el cuidado de 

un hijo con habilidades diferentes. En su versión actual, está compuesto de 36 

reactivos, distribuidos en 3 dimensiones, malestar paterno, interacción disfuncional 

padres-hijo y niño difícil. Dicho instrumento, ha sido validado y adaptado a diversos 

contextos socioculturales; por lo cual, resulta ser muy útil para el diagnóstico del 

estrés parental (Jenaro y Gutiérrez, 2015). 

 

Se puede resaltar a la Parental Stress Scale (Escala de estrés parental), que 

fuera diseñada en por Berry y Jones (1995); cuya finalidad es valorar el estrés en 

padres que tienen la responsabilidad de criar un niño con habilidades diversas. En 

su versión original, está compuesto de 18 reactivos que miden componentes 

positivos de la paternidad, como enriquecimiento personal, beneficios emocionales 

y desarrollo personal; y componentes negativos de la paternidad, tales como, 

demandas y restricciones del rol y coste de oportunidades. Dicho instrumento 

posee adecuadas características de validez y confiabilidad, determinadas por 

análisis factorial y coeficiente alfa respectivamente; por lo cual resulta efectivo para 

su utilización (Delgado y Matas, 2011). 

 

En la literatura científica se puede encontrar instrumentos, cuyo origen tiene 

que ver con la exploración con fines de investigación; los cuales pueden aportar al 

diagnóstico del estrés parental. Los primeros estudios desarrollados, respecto 

dicha variable dan cuenta de un interés por verificar la incidencia del problema y en 

la delimitación de las diferencias acorde al sexo de los padres y a la responsabilidad 

asumida; sin embargo, actualmente, existe una tendencia a abordar el estrés 

parental, desde enfoques metodológicos diversos; los cuales permiten tener un 

mejor panorama del problema actual (Gardiner y Iarocci, 2015; Cabrera, 2017). 

 

Los avances científicos dan cuenta de estudios empíricos que se han 

desarrollado, explorando el estrés parental en padres de familia con niños con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA); cuyo enfoque predominante ha sido las 

investigaciones correlaciónales. Al respecto, se ha asociado al estrés parental, con 
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los estilos de afrontamiento (Duran, et al, 2016). Así pues, se ha demostrado que, 

aquellos padres que utilizan mejor, algún estilo de afrontamiento, como el apoyo 

social, la solución de problemas y la reevaluación positiva; tienden a alcanzar 

menores puntuaciones en estrés parental; por lo cual, se concluye que las 

estrategias de afrontamiento, puede mitigar la experimentación de estrés parental, 

asociado al cuidado de niños con TEA (Torres, 2018). 

 

Asimismo, se ha comprobado la relación entre estrés parental y calidad de 

vida en padres con niños TEA (Iborra, 2017). Al respecto, se ha demostrado que el 

estrés parental, presente en al menos uno de los progenitores, condiciona de forma 

negativa, la valoración de la calidad de vida; por cuanto, afecta el funcionamiento 

familiar y el establecimiento de adecuados vínculos interpersonales. En efecto, los 

alcances han permitido evidenciar que aquellos padres que alcanzan niveles 

elevados de estrés parental, tienen a puntuar bajo en calidad de vida; cuyas 

repercusiones alcanzan a afectar a los integrantes de la familia, lográndose 

evidenciar en la perdida de la dinámica de funcionamiento (Vásquez, 2020). 

 

Así también, se ha evidenciado la asociación del estrés parental con 

optimismo atributivo en padres con niños con TEA (Vilela, 2018). Al respecto, se ha 

demostrado que ambas variables de relacionan de forma negativa; por cuanto, se 

ha comprobado que, a mayor incidencia de estrés parental, menor optimismo; de 

manera que, se concluye que el estrés parental, influye de forma negativa en el 

optimismo; al mismo tiempo que limita el desarrollo de actividades en las que se 

requiere algún grado de motivación y tranquilidad (Mira, et al, 2019). 

 

El estrés parental en padres de familia con niños con TEA, también se asocia 

con apoyo familiar y social (Mira, et al, 2019). En tal sentido, se ha demostrado que, 

cuanto mayor sea el apoyo que se reciba por parte de la familiar, en lo que 

concierne a los procesos de crianza de un niño TEA, lo niveles de estrés 

disminuirán considerablemente; evidenciándose el mismo efecto, aun cuando las 

redes de apoyo procedan de un medio social. Por ello se arriba a la conclusión de 

que, cuanto mayor sean las redes de apoyo, con las que cuenten los padres con 

niños con dicho trastorno, la incidencia de estrés será menor.  
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A su vez, el estrés parental ha demostrado que se asocia de forma negativa 

con la resiliencia, pues se establece una correspondencia, de manera que, mientras 

mayores habilidades resilientes se tenga, menor será el impacto del estrés en 

padres con niños con TEA (Llauradó y Rivero, 2020). En ese sentido, se demostró 

que las habilidades para sobreponerse a situaciones adversas o difíciles, se 

constituyen en factor protector frente a la incidencia de estrés derivado de la crianza 

de niños con dicho padecimiento; por ello, se promueve la resiliencia como 

elemento que contribuya a mitigación el estrés (Vela y Suárez, 2020). 

 

Se ha demostrado que el estrés parental se asocia de forma directa con la 

expresión de la ira en padres con niños con trastorno del espectro autista y otras 

necesidades especiales (Zapata, 2018). Al respecto, los resultados han permitido 

evidenciar la validez de la hipótesis que da cuenta de que, a mayor incidencia de 

estrés parental, mayor expresión de ira en los padres. En tal sentido, dicha 

correlación afecta de forma considerable el desarrollo de actividades y relaciones 

interpersonales en los padres que lo padecen; llegando a afectar el autocontrol 

emocional, en lo que concierne a las respuestas emocionales y conductuales que 

debieran tener dentro de su círculo familiar. 

 

Igualmente se ha evidenciado que el estrés parental se asocia con la 

satisfacción familiar; siendo la relación inversa; pues mientras mayor sea el estrés 

parental, a causa de la responsabilidad que implica el proceso de crianza de un 

niños con trastorno de espectro autista; menor será las expresiones y sensaciones 

de satisfacción con la familia (Vela y Suárez, 2020); pues el estrés influye de forma 

negativa, en la valoración positiva de los procesos familiares y de las relaciones 

que se establecen entre sus integrantes. 

 

El estrés parental se ha asociado con las habilidades lingüísticas (Puchol, 

Fernández, Pastor, Sanz y Herraiz, 2015). Al respecto, se evidenció una 

prevalencia en cuanto a dicho padecimiento en padres de niños con trastorno del 

espectro autista; asimismo, se demostró que ciertos tipos de lenguaje del niño, tales 

como el desarrollo de lenguaje expresivo y receptivo se asocia de forma 

significativa con menores niveles de estrés; sucediendo lo contrario frente a la 
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ausencia de lenguaje; por tanto, se establece que, el lenguaje, se configura como 

factor determinante frente a episodios de estrés parental. 

 

Conviene resaltar que, existen diversos estudios que dan cuenta de la 

relevancia que tiene abordar el estrés parental en padres de familia con niños con 

TEA; dado que, sus repercusiones son diversas y significativas; pues llegan a 

comprometer el desempeño personal y familiar; limitando la productividad; ya que 

afectan la salud emocional y física de dicho padres; por ello, resulta fundamental, 

profundizar el abordaje de dicho problema de salud; de manera que se puedan 

emprender acciones orientadas a dar atención a tan álgido problema. 

 

3.2. Consideraciones finales 

 

El estrés parental, en padres de familia con niños con diagnóstico de TEA; 

resulta ser un problema de salud frecuente; que afecta significativamente el 

desarrollo de los integrantes del círculo familiar. Su origen teórico sienta las bases 

en los aportes de la teoría del estrés como respuesta, en el que interactúan 

valoraciones del padres y habilidades personales y sociales para su afrontamiento. 

 

Existen diversos avances instrumentales que han derivado en la creación de 

instrumentos que permiten valorar los niveles de estrés en padres con niños con 

habilidades diferentes, incluyendo al TEA; los mismos que han sido adaptados a 

diversos contextos sociodemográficos. 

 

Con relación a los avances empíricos; diversos estudios han dado cuenta de 

que, el padecimiento de estrés, predice la aparición de otros cuadros 

psicopatológicos; que atentan contra la salud y desarrollo de los padres de familia; 

y, al mismo tiempo, el uso de recursos y habilidades de contingencia; como el 

afrontamiento y resiliencia, se asocia con menores niveles de estrés. 

 

Estas evidencias; permiten inferir que, el estrés parental es un problema 

latente; por ello, se sugiere, a los padres de familia; participar de talleres y sesiones 

orientadas a fomentar estrategias paliativas del estrés y habilidades de crianza. 
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Asimismo, se sugiere, a la comunidad investigativa; continuar estudiando el 

estrés parental, en padres de niños con habilidades diferentes; desde novedosos 

enfoques metodológicos; de manera que, se cuenta con mayores evidencias; y se 

propicie alternativas de solución efectivas, ante tan álgido problema. 

 

A la comunidad psicológica; propiciar actividades familiares integrativas; que 

permitan generar recursos de apoyo, en el cuidado y crianza de niños con 

diagnóstico TEA; y así constituirse en soporte para los padres de familia. 
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