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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue examinar el estrés 

parental y la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca (VFC) antes y después de una 

intervención de baile. El baile es una forma de 

actividad física que se está implementando en 

madres de hijos con discapacidad con efectos 

positivos en la salud física y psicológica. Esta 

investigación es un estudio con un diseño 

cuasiexperimental. La intervención de baile fue 

de 50 minutos, 4 sesiones por semana, durante 3 

semanas. La muestra incluyó a 10 sujetos. Se 

analizaron las variables de estrés parental 

mediante el índice de estrés parental versión 

corta (PSI-SF, por sus siglas en inglés) y la VFC 

con el dispositivo Polar H10. Los resultados 

señalan que el grupo experimental mostró una 

reducción en las 3 subescalas del PSI-SF. La 

desviación estándar de los intervalos entre 

pulsaciones normales (SDNN) fue 

estadísticamente significativa en el grupo 

experimental (p= .014). Se concluyó que el baile 

puede ser una opción de actividad física para 

disminuir el estrés y aumentar la VFC en madres 

de hijos con discapacidad intelectual.  

 

Abstract 

 

The aim of this study was to examine parental 

stress and heart rate variability (HRV) before and 

after a dance intervention. Dancing is a type of 

physical activity that is being implemented in 

mothers of children with disabilities with 

positive effects on physical and psychological 

health. This is a study with a quasi-experimental 

design. Dance intervention was 50-minute 

session, 4 sessions per week, for 3 weeks. The 

sample included 10 subjects. Parental stress 

variables were analyzed using the Parental Stress 

Index Short Version (PSI-SF) and HRV with the 

Polar H10 device. Results indicate that the 

experimental group showed a reduction in the 3 

subscales of the PSI-SF. The standard deviation 

of the intervals between normal beats (SDNN) 

was statistically significant in the experimental 

group (p= .014). In conclusion, dancing can be a 

physical activity option to reduce stress and 

increase HRV in mothers of children with 

intellectual disabilities. 
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I. Planteamiento del problema 

 

La condición de discapacidad, en cualquier integrante de la familia, pero en especial 

de un hijo, es una constante que genera un estado de estrés permanente mayormente en la 

madre quien adquiere el rol de cuidadora (Huerta y Rivera, 2017). Esta ampliamente 

estudiado que el estrés está asociado con el proceso de la inflamación, condición que es 

considerada como factor de riesgo cardiovascular (Dennis et al., 2017). También lo es la 

ausencia o disminución en la actividad física que deriva del cuidado y las atenciones a la 

condición de discapacidad (Farrugia et al., 2018). Es de considerar entonces la predisposición 

al estrés parental y a una disminución de la VFC en las madres de hijos con discapacidad 

(Tsai, 2003). 

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2014) la mujer dedica 

26.6 horas a la semana en atención de cuidados especiales a condición de enfermedades o 

discapacidad de algún miembro de la familia.  

En la actualidad es importante el estudio y el entendimiento del estrés parental y de 

la disminución de la VFC al que están expuestas las madres que tienen hijos con 

discapacidad. Ello con la finalidad de implementar estrategias para la prevención y para 

mejorar las condiciones de bienestar biopsicosocial y disminuir la prevalencia de diferentes 

enfermedades (Oja y Titze, 2011), mediante intervenciones no farmacológicas como el baile 

(Rojas et al., 2016). Así mismo, lograr disminuir los índices de morbimortalidad de las 

enfermedades no trasmisibles en estos grupos vulnerables (Bauman et al., 2012).  

 

II. Fundamento teórico 

 

Actividad física 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) define la actividad física como 

“cualquier movimiento corporal que realizan los músculos esqueléticos y que requiere de un 

gasto energético, como las actividades de trabajo, juego, tareas domésticas y actividades 

Palabras Clave:   Actividad física, Baile, 
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recreativas”. Las recomendaciones de actividad física están encaminadas a la prevención para 

mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir la prevalencia de diferentes 

enfermedades (Oja y Titze, 2011). Muchos autores comentan los beneficios de la actividad 

física como terapia alternativa, en diferentes estados patológicos sean de tipo físico o 

psicológico (Durán et al., 2017; Oja y Titze, 2011; Stults-Kolehmainen y Sinha, 2013).  

Fong et al. (2018) demostraron que la actividad física cuenta con diferentes 

alternativas mediante las cuales se puede obtener efectos positivos en la salud, las diferentes 

opciones representan una oportunidad de bienestar y salud. 

 

Baile 

El baile se puede definir como la interacción psicoterapéutica de los movimientos 

corporales, que busca la rehabilitación a través de la expresión corporal organizando las 

emociones y buscando una integración holística, es considerada una expresión 

humanizadora, debido a que genera emociones positivas (Pulser, 2019). 

La promoción del baile como una opción de actividad física se encamina a una 

intervención social, que busca mejorar la salud colectiva (Durán et al., 2017). Ya que existe 

evidencia sobre la relación tan estrecha entre los beneficios que otorga el baile a la salud 

física y mental (Ali et al., 2017; Belardinelli et al., 2008; Marín et al., 2019; Zhang et al., 

2019). 

La fusión de movimiento y de música da lugar a reacciones placenteras que 

desencadenan respuestas fisiológicas sobre la función del sistema parasimpático (Bernardi et 

al., 2017), de tal manera que el baile atenúa la función simpática, con la consiguiente 

activación parasimpática, manteniendo esta relación de antagonismo fisiológico (Lee et al., 

2009).  

En una intervención grupal de baile, se examinaron los cambios a corto y largo plazo 

en mujeres que sufren estrés, se observó mejoría significativa en el estado de salud 

(Bräuninger, 2012). Por lo que se puede decir que los movimientos que derivan del baile son 

un escaparate para enfrentar emociones negativas (Bernardi et al., 2017). 
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Estrés parental 

 El estrés parental Sepa, Frodi y Ludvigsson (2004), lo definen como una reacción 

emocional desagradable de los padres hacia la demanda que representa la crianza de los hijos, 

se puede evaluar mediante diferentes escalas, una de las más utilizadas y validadas en 

diferentes poblaciones internacionales es el Parenting Stress Index (PSI-FS, por sus siglas en 

inglés)  elaborada por Richard R. Abidín (1992), se basa en la teoría de que el estrés total que 

experimenta un padre es una relación entre las características del padre, del hijo y de las 

funciones de ser padre.  

Está documentado que el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) regula muchos de los 

procesos internos en el organismo mediante el Sistema Simpático (SS) y el Sistema 

Parasimpático (SP), el primero se encarga de preparar al organismo para situaciones 

estresantes, mientras que el SP mantiene al organismo en un estado de conservación (Hall, 

2015). De tal manera que la regulación que se da entre ambos sistemas provee de estabilidad 

fisiológica al organismo (Ginty et al., 2017). Sin embargo, el estrés constante genera un 

estado desadaptativo en el que el sistema nervioso simpático está sobreactivado, provocando 

una disminución de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) conduciendo a un 

deterioro físico y psicológico que puede ser agudo o crónico (Krause-Utz et al., 2018). 

 

Variabilidad de la frecuencia cardíaca 

La VFC también la llaman “tacograma de los intervalos RR” o “variabilidad del 

periodo cardíaco” y hace referencia al estudio de las variaciones en el intervalo de tiempo 

entre un latido cardíaco consecutivo a otro (Gutiérrez y Araya, 2002). 

Para analizar las variables de la VFC existe tres métodos el dominio de tiempo, 

dominio de frecuencia y métodos no lineales (Task Force, 1996). El primer método, que es 

el que utilizamos en este estudio, refleja la actividad parasimpática, comprende parámetros 

de la raíz cuadrada de la media de la diferencia al cuadrado entre latidos sucesivos (RMSSD), 

y representa la variación de la VFC a corto plazo (Buchheit et al., 2008), comprende también 

a la desviación estándar de los intervalos entre pulsaciones normales (SDNN) y es un 

indicador del cambio positivo que ejerce la actividad física sobre la VFC (Felber et al., 2008). 
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Madres de hijos con discapacidad 

En un estudio que valoró variables que permiten a las familias que tienen un hijo con 

discapacidad ajustarse positivamente a la adversidad, se utilizaron diferentes cuestionarios 

psicológicos y en todos se observó que la madre presenta un mayor nivel de estrés en la 

crianza del hijo con discapacidad en relación con el padre (Vera, 2011). 

 Krstića et al. (2015) reportan que las madres que no están resueltas al diagnóstico de 

discapacidad del hijo presentan más factores de riesgo en comparación con las madres 

resueltas, de la misma manera Hegde et al. (2020) en un estudio realizado concluyen que las 

madres de hijos con discapacidad con frecuencia presentan síntomas de carga psicológica, 

estrés parental y problemas físicos. 

La justificación de este estudio radica en considerar la falta de información suficiente 

sobre la influencia del baile en variables psicofisiológicas. De ahí que se precisa desarrollar 

investigación a través de métodos objetivos y no invasivos que den cuenta del impacto del 

baile en el bienestar físico y psicológico en madres que atienden hijos con discapacidad 

intelectual. con la finalidad de implementar estrategias para prevenir y disminuir la 

prevalencia de diferentes enfermedades en estos grupos vulnerables (Oja y Titze, 2011). 

 

III. Metodología  

 

El diseño del estudio fue cuasi experimental, con un alcance descriptivo. Se estudiaron 

dos grupos, uno experimental y uno control, en ambos grupos se llevaron a cabo evaluaciones 

previas y posteriores a una intervención de baile. 

Sujetos 

La rama de la categorización de la muestra fue no probabilística y el muestreo fue por 

conveniencia, porque fueron los casos disponibles a los que se tuvo acceso. Se incluyeron en 

el estudio a 10 mujeres mayores de edad, que tenían por lo menos a un hijo con discapacidad 

intelectual que viven en comunidades rurales del estado de Sinaloa, se consideró también que 

no hubiera daño físico que imposibilitara el movimiento y que las participantes fueran las 

principales responsables de cuidados y atención al niño. Se distribuyeron 5 sujetos en el 

grupo experimental y 5 en el grupo control. La invitación se llevó a cabo de manera 
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domiciliaria donde se invitó y se informó sobre el estudio y los derechos que tenían como 

participantes antes de otorgar su consentimiento por escrito.  

Previa firma del consentimiento informado, las mamás autorizaron el uso de la 

información que se obtuvo para los objetivos planteados en esta investigación. Se informó a 

las participantes sobre los beneficios y posibles riesgos sobre la intervención de baile de 

acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud (1983) y la declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2017). El proyecto 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Procedimientos 

El programa de actividad física fue de carácter individual en el domicilio mediante un 

video realizado por un licenciado en danza folclórica y grabado en memoria flash, se proyectó 

mediante un equipo de cómputo portátil, se eligió esta modalidad debido a las condiciones 

de confinamiento a raíz de la pandemia por Covid-19, para evitar el riesgo de contagio en las 

madres e hijos. Se respetaron la sana distancia y las medidas de higiene emitidas por las 

instituciones de salud. Solo el grupo experimental participó de la aplicación de la 

intervención de baile durante 3 semanas, 4 sesiones por semana de 50 minutos de duración 

cada una. Se combinaron diferentes géneros pop, banda regional, charlestón y cumbia. Las 

sesiones se dividieron en tres momentos: Calentamiento y activación con música pop suave, 

se inició con movimientos de miembros pélvicos y desplazamientos laterales, anteriores y 

posteriores, estiramientos de miembros torácicos y cuello (10 min), la parte intermedia o 

principal con música de banda, Charlestón y cumbia, en esta parte se trabajó a intensidad 

moderada, con movimientos rítmicos de todo el cuerpo (30 min) y la parte de recuperación 

con música suave, mediante movimientos ligeros (10 min). 

Evaluaciones 

Estrés parental. Se midió con el índice de Estrés Parental de Abidin (1995) versión 

corta (PSI-SF), el cual consta de 36 elementos divididos en tres subescalas con 12 ítems para 

cada una de ellas. Se trata de una medida de autoinforme, que se evaluó mediante una escala 

tipo Likert de 5 puntos donde 1 = totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= no estoy 

seguro, 4= de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo; las tres subescalas que lo componen son: 

Angustia parental, Interacción Disfuncional Padre-Hijo e Hijo Difícil, la suma de estas tres 

subescalas proporciona la puntuación final del estrés total (Díaz-Herrero et al., 2010).   
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Variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para llevar a cabo la evaluación de la VFC en 

este estudio se utilizó el sensor Polar H10 (Polar Electro Oy, Kempele, Finlandia) 

considerado un instrumento validado (Gilgen et al., 2019). Fueron dos mediciones previas a 

la intervención y dos mediciones al finalizar en ambos grupos, el dispositivo se colocó a nivel 

de la apófisis xifoides del esternón, sujeto a la banda elástica Polar Pro, en posición sentado 

durante 10 minutos (Pereira et al., 2016). Se conectó a un dispositivo móvil para transferir 

datos vía Bluetooth, mediante la aplicación Elite HRV que permitió ver los datos en el 

dispositivo de recepción, después se exportaron los datos para el análisis posterior al software 

informático Kubios versión 3.4.2 (Kubios HRV Analysis Software). Se utilizaron los índices 

de dominio de tiempo tomando a la raíz cuadrada de la media de la diferencia al cuadrado 

entre latidos sucesivos (RMSSD) como indicador de la actividad parasimpática sobre el 

sistema cardiovascular (Buchheit et al., 2008), la desviación estándar de los intervalos entre 

pulsaciones normales (SDNN) como indicador del cambio positivo que ejerce la actividad 

física sobre la VFC (Felber et al., 2008). 

Análisis estadísticos 

Para el análisis de datos se utilizó el programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) por sus siglas en inglés, versión 21. Los resultados se expresaron como la media ± 

desviación estándar. Para el análisis inferencial y comparar los grupos de estudio, se utilizó 

la prueba estadística t de Student, que examinó el comportamiento del estrés parental y la 

VFC en un grupo y en otro, considerando valores significativos si la p ≤ 0.05. 

 

IV. Resultados 

 

Las 10 madres que fueron invitadas a participar en este estudio aceptaron y fueron 

constantes en la intervención. Todas eran mamás de un niño con discapacidad intelectual, 

con una edad promedio de 9 años. El promedio de edad de la muestra de estudio fue de 39 

años. Se obtuvo una tasa de participación del 100%. El 70% se dedicaba al hogar, el 80% 

estaban casadas, solo el 30% contaba con estudios de nivel media superior. 

Estrés parental 

El grupo experimental tuvo  puntuaciones medias más altas en la evaluación previa 

en las tres subescalas, como se muestra en la figura 1: Angustia parental (M = 41.40; DE 

Leyva Camacho, Lucía et. al.  
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=6.19), interacción disfuncional padre e hijo (M = 37.80; DE = 3.27) e hijo difícil (M = 35.80; 

DE = 11.49), obteniendo una media alta del estrés parental total (M = 115.00; DE = 16.95) 

con relación a la evaluación posterior (M = 104.80; DE = 18.78), donde se obtuvieron medias 

más bajas en las tres subescalas angustia parental (M = 35.20; DE = 6.53), interacción 

disfuncional padre e hijo (M = 34.60; DE = 3.04) e hijo difícil (M = 35.00; DE = 10.24). Sin 

embargo, no hubo un cambio estadísticamente significativo en los niveles de estrés parental 

t =.901, p = .856. 

 

Figura 1. Comportamiento del estrés por subescalas y total del estrés parental previo y 

posterior a la intervención de baile de las medias en los grupos experimental y control 

(Elaboración propia). 

 

 

Las participantes del grupo control tuvieron una puntuación media alta en la 

evaluación previa del estrés parental total (M = 86.00; DE = 26.18) y una puntuación media 

más alta en la evaluación posterior (M = 91.20; DE = 25.13), como se aprecia en la figura 1.  

VFC 

En la figura 2 se aprecia que la puntuación media de la RMSSD fue más alta en la 

evaluación posterior en ambos grupos, experimental (M = 43.14; DE = 20.79) y control (M 

= 40.68; DE = 12.39), en relación con la evaluación previa, experimental (M= 34.21; DE = 
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14.54)  y control (M = 38.55; DE = 20.38). La RMSSD mostró diferencia pero sin alcanzar 

la significancia estadística, t= -2.304, p= .083. Mientras que la SDNN obtuvo una media más 

alta en el grupo experimental en la evaluación posterior (M = 42.42; DE = 7.88) con relación 

al grupo control (M = 37.82; DE = 4.25). La SDNN fue estadísticamente significativa t= - 

4.198, p= .014, como se aprecia en la figura 2.  

 

Figura 2.  RMSSD (ms) y SDNN (ms) previo y posterior a la intervención de las medias en 

los grupos experimental y control (Elaboración propia).  

 

 

V. Discusión 

 

El baile en casa como una opción de actividad física puede favorecer la disminución 

del estrés parental y el incremento de la VFC, de acuerdo con estudios previos en los que 

programas de actividad física mejoraron la salud física y mental de los pacientes (Ali et al., 

2017; Burkhardt y Brennan, 2012; Demers y McKinley, 2015; Dos Santos et al., 2017; 

Romero et al., 2016; Sañudo et al., 2010; Serrano-Guzmán et al., 2016; Thayer et al., 2009). 

Este estudio sugiere que la atención y cuidados que brinda la madre a la condición de 

discapacidad intelectual de un hijo puede dar origen a niveles altos de estrés parental esto 

concuerda con los niveles de estrés parental reportados en otros estudios (Aithal et al., 2019; 

Fernández et al., 2019., Tokunaga et al., 2019).  
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Los resultados del estrés parental en la evaluación posterior del grupo experimental 

muestran una disminución a diferencia del grupo control. Este hallazgo es semejante a los 

resultados de estudios previos que apoyan la intervención de baile como una forma de 

actividad física que genera un efecto positivo para disminuir el estrés parental (Aithal et al., 

2019; Fernández et al., 2019).  

El baile como una forma de actividad física también ejerce un efecto positivo para 

incrementar la VFC. Los resultados de la SDNN en la prueba de muestras relacionadas fueron 

estadísticamente significativos en el grupo experimental en comparación al grupo control. 

Este hallazgo es consistente con los resultados de estudios que apoyan un efecto positivo de 

las intervenciones de actividad física para aumentar la VFC (Ramírez-Vélez et al., 2020).  

Debido al confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, las mediciones se 

realizaron en el domicilio y no se pudo tener control del ruido, de la luz y del horario de 

medición de la VFC, por lo que es necesario llevar a cabo estudios de seguimiento. 

La intervención de baile en el domicilio es viable y merece un mayor desarrollo y 

evaluación para beneficiar a las madres de hijos con discapacidad que tengan dificultad para 

salir de casa. 

De acuerdo con los resultados será necesario perfeccionar la intervención para mejorar 

los efectos, como aumentar el número de sesiones. Estudios previos reportaron efectos 

significativos en la salud física y mental, después de cuatro semanas de baile (Donath et al., 

2014; Hackney y Earhart, 2010; Serrano-Guzmán et al., 2016). 

 

VI. Conclusiones 

 

En conclusión, los hallazgos de este estudio muestran que el baile es una forma de 

actividad física prometedora para disminuir el estrés parental, a sí mismo si se practica de 

manera constante promueve un balance autonómico de predominio parasimpático, 

favoreciendo de manera positiva al sistema cardiovascular, al incrementar la VFC. Así 

mismo apoya la evaluación del estrés parental y de la VFC antes y después de una 

intervención de baile. Sin embargo, se requiere de investigaciones futuras con muestras más 

grandes, para determinar la eficacia de las intervenciones de baile en la disminución del estrés 
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parental y el aumento de la VFC para disminuir el riesgo de enfermedad y mejorar el bienestar 

biopsicosocial en madres mexicanas que atienden hijos con discapacidad intelectual. 
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