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Resumen 

En la presente investigación se buscó como objetivo principal determinar la relación 

entre la exposición a la violencia y desesperanza en adolescentes de una institución 

educativa de Chiclayo, para ello, se trabajó mediante un diseño no experimental, 

transversal y con un alcance correlacional. La población estuvo constituida por 1002 

estudiantes de la cual se obtuvo una muestra de 278 estudiantes con una edad 

promedio de 15.65 años, pertenecientes a grados de 3ero a 5to de secundaria. Se 

aplicaron dos cuestionarios para recolectar los datos y después del análisis mediante 

el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo que, existe una relación 

estadísticamente muy significativa, con tamaño del efecto moderado y directa entre la 

exposición a la violencia y la desesperanza (p< 0.001; rho: .341); asimismo, sus 

dimensiones de ambas variables también presentaron correlaciones; el nivel medio de 

exposición a la violencia fue predominante (34.90%) y el nivel alto de desesperanza 

predominó en la población adolescente (56.50%). Se concluye que, ambas variables 

son interdependientes e influyentes entre sí.  

Palabras clave: Violencia, desesperanza, adolescente. 
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Abstract 

    In the present investigation, the main objective was to determine the relationship 

between exposure to violence and despair in adolescents from an educational 

institution in Chiclayo, for this, a non-experimental, cross-sectional design was used 

with a correlational scope. The population consisted of 1002 students, from which a 

sample of 278 students with an average age of 15.65 years, belonging to grades 3 to 

5 of secondary school, was obtained. Two questionnaires were applied to collect the 

data and after analysis using Spearman's coefficient of connections, it was obtained 

that there is a very significant statistical relationship, with a moderate and direct effect 

size between exposure to violence and despair (p< 0.001; rho: .341); perhaps, their 

dimensions of both variables also presented correlations; the average level of exposure 

to violence was predominant (34.90%) and the high level of despair prevailed in the 

adolescent population (56.50%). It is concluded that both variables are interdependent 

and predominant among themselves. 

Keywords: Violence, despair, adolescent. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la vida, las personas se exponen a diversos eventos los cuales pueden 

alterar su funcionalidad; experiencias drásticas como la violencia pueden generar 

alteraciones afectivas y expectativas negativas del futuro o desesperanza. Uno de los 

problemas más frecuentes en el mundo es la violencia; las estadísticas indican que, 

500 personas fallecen a diario a consecuencia de la violencia interpersonal en las 

américas (OMS, 2020), y uno de los grupos donde más se sitúan estos hechos es en 

la juventud, correspondiente a 200 000 homicidios anuales en personas de 10 a 29 

años de edad (OMS, 2020), cabe resaltar que, es en este grupo etario donde se 

perciben mayores niveles de desesperanza (Andrade et al., 2017). 

En tal sentido, el problema de la violencia asociado a la desesperanza se hace 

presente en el adolescente o joven, sin embargo, no solo radica en la exposición 

directa, sino también, en la vivencia indirecta de estos hechos, en los cuales el 

adolescente está expuesto a la observación de gritos, amenazas, golpes o algún otro 

tipo de violencia dado en un determinado ambiente tal y como puede ser la familia, 

escuela, comunidad, etc., que afectan la visión o expectativa hacia el futuro que tiene 

la persona, más aún durante la adolescencia, considerada esta como una etapa de 

vulnerabilidad e inestabilidad afectiva (Galán, 2018). La exposición a la violencia deja 

secuelas similares e incluso más significativas que la violencia directa, los 

adolescentes pueden llegar a desarrollar diversas consecuencias tras ser expuestos a 

conductas disfuncionales, entre estas, dolencias emocionales, preocupaciones y una 

visión catastrófica del futuro, siendo esta última característica el indicador principal de 

la desesperanza (Suárez et al., 2018).  

Cuando un adolescente vive situaciones de violencia, puede desarrollar falta de 

motivación para ejecutar sus actividades, poca esperanza del futuro acompañada de 

una visión negativa de su vida y con ello, el suicidio, siendo preocupante, además, 

puesto que este grupo etario suele sostener distanciamiento con sus familiares, poca 

comunicación e inestabilidad frecuente (García et al., 2018). La desesperanza es una 
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variable que genera alta preocupación en los investigadores, puesto que su aparición 

en la adolescencia puede asociarse al suicidio, pues genera poca motivación por vivir, 

pensamientos catastróficos y con tendencia a la vulnerabilidad, sentimientos de vacío 

y escaso crecimiento, que justamente se estructuran más cuando se viven episodios 

de violencia (Sánchez et al., 2020). 

A nivel nacional, se han reportado estadísticas significativas acerca de la 

exposición a la violencia y la desesperanza en los adolescentes, Romero y Vallejos 

(2019), desarrollaron una investigación donde determinaron que de 460 adolescentes 

un 19% mostraba alta exposición a la violencia y un 59% había vivenciado episodios 

violentos a nivel regular o moderado. En contraste a ello, Acosta et al. (2018) 

publicaron en su estudio que, un 40.91% de adolescentes de una institución educativa 

de Trujillo, presentaban exposición a la violencia; el cual se había dado en su familia, 

por los medios de comunicación y en el ámbito académico.  

Por otro lado, respecto a la desesperanza, Molla (2019) halló que, un 82.4% de 

adolescentes de una institución educativa evidenciaba un nivel moderado de dicha 

variable, mientras que, un 6.6% sostuvo un nivel severo de la misma, siendo este grupo 

minoritario caracterizado por la visión negativa del futuro y la falta de motivación para 

ejecutar diversas actividades. En otro estudio dado en el 2021 se reportó que, la 

desesperanza era un constructo que formaba parte de los adolescentes y que esta 

tendía a incrementarse cuando existían episodios de disfuncionalidad familiar, incluido 

exponerse a la violencia en el hogar (Zumarán et al., 2021).  

El problema que enmarca estas dos variables es relevante, puesto que como 

bien se describe en las investigación, existe un porcentaje significativo de su presencia 

en la población adolescente, la exposición a la violencia es parte del trascender en la 

vida, puesto que no solo se observa de ello en la familia o grupos sociales cercanos, 

sino que, son los medios de comunicación; un adolescente puede exponerse a la 

violencia, mediante noticieros, películas o series de la televisión (Galán, 2018), siendo 

esto retribuyente en la conducta y pensamientos asociados a la desesperanza 

(Sánchez et al., 2020). 
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Es la adolescencia una etapa en la cual el ser humano requiere Þ guía, 

comprensión y disciplina, por lo tanto, es el estadío en el que la familia debe estar 

atenta ante cualquier conducta problemática, siendo necesario la comunicación y 

unión familiar a fin de fomentar menor riesgo a que el adolescente expropie conductas 

a las que se ha visto expuesto o genere una deficiente perspectiva de su futuro 

(Roman, 2019). 

La institución educativa que forma parte de esta investigación no es ajena a 

esta problemática, los adolescentes tienen comportamientos bruscos, sostienen 

insultos e incluso peleas fuera de la institución; asimismo, no existe un área específica 

que atienda problemas emocionales o las grescas que se fomentan dentro y fuera del 

colegio. Por otro lado, los estudiantes vienen de familias con padres separados, donde 

ellos asumen el rol de adulto en casa, viven lejos de la institución y algunos hogares 

no cuentan ni con servicios básicos, siendo factores que puede generar una visión 

negativa de la vida y el futuro para ellos. Con ello, cabe preguntarse ¿Cuál es la 

relación entre la exposición a la violencia y desesperanza en adolescentes de una 

institución educativa de Chiclayo? 

Esta investigación es justificable, dado a que la violencia representa una gran 

problemática social, por lo tanto, haber investigado sobre este constructo permite dar 

una explicación a lo que se observa en la realidad. Asimismo, a nivel teórico, se 

considera relevante dado a que no se han realizado muchas investigaciones donde 

específicamente se mida la relación entre estas variables, de modo tal que, con los 

resultados obtenidos se reafirman teorías y aportan nuevas hipótesis acerca de la 

relación entre la exposición a la violencia y desesperanza, llenando así vacíos teóricos 

existentes. A nivel práctico, los resultados permiten que futuros investigadores, 

profesionales de la salud o entidades como el MINSA o la misma institución educativa 

diseñen y apliquen programas de prevención de violencia y desesperanza en 

estudiantes de secundaria, maximizando los factores de protección.   

En la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos: como 

objetivo general, determinar la relación entre la exposición a la violencia y 
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desesperanza en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo; y como 

objetivos específicos: identificar la relación entre las dimensiones de la exposición a la 

violencia y desesperanza, identificar la relación entre la exposición a la violencia y las 

dimensiones de desesperanza, asimismo, describir el nivel de exposición a la violencia 

en adolescentes y describir el nivel de desesperanza.   

Finalmente, como hipótesis general se determinó: Existe relación significativa 

entre la exposición a la violencia y desesperanza en adolescentes de una institución 

educativa de Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

En la presente investigación, se han encontrado diversos estudios previos 

relevantes para describir la relación y presencia de las variables de estudio. 

Garza et al. (2018) desarrollaron un estudio sobre la estructura familiar y 

desesperanza en adolescentes, con el objetivo de medir la relación y presencia de 

estas variables, la investigación fue correlacional – no experimental y trabajaron con 

185 estudiantes de 12 a 15 años de edad a quienes les aplicaron dos cuestionarios 

para medir los constructos de estudio. Después de la recolección y análisis de datos 

determinaron que, si la estructura familiar estaba caracteriza por episodios de 

violencia, malos tratos y negligencia habrá mayor incidencia de desesperanza en el 

adolescente (p<0.05). Con ello concluyeron que, las familias que exponen a sus hijos 

a episodios de violencia generan en desesperanza y riesgo suicida.  

En otro estudio dado en Guatemala por García (2017) investigó sobre la 

desesperanza en adolescentes que sufren desintegración, negligencia e integración, 

con el objetivo de conocer en cuál de los grupos de adolescentes se presentaba mayor 

nivel de desesperanza. Este estudio fue descriptivo-comparativo y trabajó con una 

muestra formada por 50 adolescentes, 25 de familias integradas y 25 de familias 

desintegradas y negligentes. Después de medir los constructos de estudio determinó 

que, no existen diferencias entre los grupos, el nivel de desesperanza en adolescentes 

fue medio (46.3%). Concluyó entonces que, en familias donde se observe violencia 

por negligencia el nivel de desesperanza será medio, sin embargo, en aquellas que no 

se presente este tipo de violencia, también se vivenciarán indicadores de 

desesperanza.  

A nivel nacional, Ortiz (2020) realizó una investigación sobre la violencia escolar 

y la desesperanza en adolescentes de nivel secundario con el objetivo de medir la 

relación entre las variables. Trabajó con un alcance correlacional de investigación y 

con una muestra conformada por 100 estudiantes de ambos sexos de una institución 
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educativa de Lima. Para medir las variables hizo uso de dos cuestionarios previamente 

validados y determinó que, la violencia escolar es un factor de riesgo para incrementar 

los niveles de desesperanza (p<0.01; .603). Concluyó que, la exclusión, violencia del 

docente y administrativo y violencia entre compañeros suele ser perjudicial e 

incrementaba el nivel de desesperanza.  

Blas y Julcamoro (2019) desarrollaron un estudio sobre la exposición a la 

violencia y su asociación a otras variables en adolescentes de Lima, el objetivo fue 

medir la correlación de constructos, para ello trabajaron con un diseño no experimental 

y un alcance correlacional de investigación. Su muestra estuvo constituida por 815 

participantes de 12 a 17 años de edad. Aplicó tres cuestionarios, entre ellos el 

cuestionario de exposición a la violencia. Después del análisis descriptivo 

determinaron que, un 29.40% de los adolescentes habían presenciado al menos una 

vez en su vida algún acto violento. Por lo tanto, concluyeron que, el adolescente se 

encuentra expuesto a la violencia, sea esta de forma directa o indirecta.   

En el mismo departamento, Prettell (2018) desarrolló una investigación sobre la 

desesperanza en adolescentes de Comas, teniendo como uno de sus objetivos medir 

la presencia de esta variable, es así que, su investigación fue cuantitativo, no 

experimental y trabajó con 288 adolescentes de ambos sexos quienes resolvieron el 

cuestionario de desesperanza de Beck a fin de obtener la exploración de la variable 

de interés. Determinó que, tanto en mujeres como hombres se presentaban patrones 

similares respecto a la desesperanza, pues en ambos predominaba la categoría 

asintomática y leve (45 a 50%). Cabe resaltar que, el nivel moderado presento un 

rango de 16 a 17%. Concluyeron que, a pesar que el nivel predominante fue 

asintomático y leve, se debe tomar en cuenta el 16 a 17% alcanzado en el nivel de 

desesperanza.  

A nivel local solo se encontró una investigación relevante, Herrera (2019) 

desarrolló un estudio sobre la exposición a la violencia y los rasgos de personalidad 

de adolescentes, con el objetivo de conocer la relación entre estos constructos. Esta 

investigación fue correlacional- no experimental y trabajó con una muestra 
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correspondiente a 300 adolescentes de 12 a 16 años de edad. A ello les aplicó dos 

cuestionarios para medir las variables estudiadas. Después de la recolección y 

procesamiento de datos, halló que, los rasgos asociados a la inestabilidad, 

desesperanza y perturbación se relacionaban a la exposición a la violencia que habían 

sufrido y a todas sus dimensiones (p<0.00). Asimismo, el nivel medio de exposición a 

la violencia fue predominante 43.7%. Concluyó que, cuando las personas viven 

acontecimientos de alto impacto emocional puede desencadenar propensión a rasgos 

de desesperanza e inestabilidad.  

De acuerdo a la teorización de variables, se pasará a describir primero el 

constructo exposición a la violencia y el constructo desesperanza.  

Richters y Martínez (1993, citados por Acosta et al., 2018) afirman que la 

exposición a la violencia hace referencia a la vivencia indirecta o directa de situaciones 

que engloben abuso, malos tratos, indulgencia o negligencia dada en las demás 

personas o en sí mismo.   

Asimismo, en un estudio más reciente, pero basado en el enfoque de Richters; 

Romero & Vallejos (2019) conceptualizaron a este constructo como la experimentación 

del algún tipo de violencia de modo directo o indirecto, de esta forma, cada persona 

puede vivenciar un hecho de violencia en su hogar, calle, escuela o trabajo.  

Finalmente, desde la visión de Montes et al. (2016) la variable representa a la 

experimentación de conductas que alteren la integración y dignidad de una persona, 

tanto el maltrato como abuso pueden estar dirigido hacia el sujeto quien percibe la 

situación o, pueden estar dirigidos a terceros, dejando como observador al primero, es 

así que, esta variable puede darse de forma directa e indirecta tal y como se establece 

en las posturas anteriores. 

Respecto a sus características, Buka et al. (2001, citados por Santos y Romera, 

2013) plantean que, la exposición a la violencia puede ser experimentada de dos 

maneras:  
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Directa: hace referencia a la experimentación de la violencia donde la persona 

es la víctima, recibe el daño y las consecuencias, además de psicológicas, son físicas 

y observables en el aspecto de la persona.  

Indirecta: en este tipo de exposición, la persona suele ser el espectador, las 

consecuencias son puramente psicológicas, es dada por la observación, puede ser de 

un familiar o una persona con la cual no se tiene un lazo afectivo. 

Asimismo, Montes et al. (2016) señalan que la exposición a la violencia se 

caracteriza por la cercanía a la violencia sea en cualquiera de sus dos formas antes 

explicadas. Por otro lado, Richters y Martínez (1993, citados por Acosta et al., 2018) 

plantean que la variable se caracteriza por su dimensionalidad, la cual hace referencia 

a las formas en las que se puede vivenciar episodios de violencia, por ejemplo, durante 

el embarazo de la madre, como espectador, observando o escuchando alguna 

situación relacionada al maltrato.  

Los adolescentes tienen diversos factores de vulnerabilidad y riesgo para 

exponerse a episodios de violencia, dichos factores se agrupan en tres conjuntos:  

Familia disfuncional: definitivamente el hecho de vivir en un núcleo disfuncional 

condiciona a cualquier tipo de violencia, humillaciones, gritos, comparaciones, golpes, 

castigos dolorosos, etc., que a su vez generan consecuencias en el adolescente, sean 

estas físicas o psicológicas (Martínez, 2016). 

Comunidad disruptiva: los patrones dados dentro de la comunidad donde crece 

la persona generan aprendizaje, de modo tal que, si la comunidad está asociada a 

robos, pandillaje, consumo de drogas u otros comportamientos relacionados a la 

exposición a la violencia, se incrementará el riesgo de padecer dicha variable (Sarabia, 

2018).  

Cultura: los patrones culturales encubren comportamientos de violencia, la 

famosa violencia encubierta es un término que se ha reportado en las últimas décadas, 

es decir, no siempre existe la violencia ejercida de manera frontal y directa, sino 
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también que, cada persona se encuentra expuesta a la violencia de modo sutil 

(Martínez, 2016). 

El modelo teórico que respalda el constructo de estudio fue descrito por Richters 

y Saltzman (2000), este enfoque se basa en la teoría de aprendizaje social – 

observacional, en la cual describen que la violencia es aprendida; los patrones 

culturales, personas cercanas, ambiente y comunidad son aquellos agentes que 

condicionan al ser humano, quien por decisión propia ejerce lo aprendido o rechaza 

los actos. Asimismo, los autores dejan en manifiesto que la persona siempre se 

encuentra expuesta a violencia, en ambientes como instituciones educativas, trabajo, 

hogar y comunidad son las principales zonas donde se encuentra un individuo y 

observa, es parte o es sometido a manifestaciones de abuso, hostilidad y agresión. 

Las investigaciones de este modelo teórico indican que, aquellos niños y 

adolescentes que fueron sometidos a manifestaciones de violencia habían 

desarrollado consecuencias psicológicas como miedos, ansiedad, depresión, estrés 

postraumático, etc.   

Otra de las teorías asociadas que explica la aparición de la variable es el modelo 

ecológico de la violencia, en esta se describen que los factores tales como familia, 

sociedad y cultura son potencializadores de conductas, entre más eventos violentos 

se  desarrollen en dichos factores mayor será la probabilidad de fomentar la aparición 

de comportamientos violentos, así, un adolescente que crece en una familia y 

comunidad donde observa violencia, tendrá mayor tendencia a desarrollar patrones 

conductuales semejantes (Enríquez et al., 2020).    

Finalmente, este modelo indica que existen cuatro dimensiones en las que cada 

persona se encuentra sometido a la exposición hacia la violencia, desde luego, son 

más frecuentes en la niñez y adolescencia y puede estar un factor como los cuatro:  

Escuela: el adolescente pasa gran parte de su tiempo aquí, es más, en muchas 

situaciones se desvincula de la familia y sus compañeros se vuelven sus confidentes, 
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en la institución educativa se pueden observar juegos bruscos, insultos, agresiones o 

cualquier otra manifestación que englobe algún acto de violencia y que exponga al 

adolescente de forma directa o indirecta (Richters & Saltzman, 1990, citado por 

Moreano, 2018). 

Calle: aquí se debe remarcar una diferencia, pues esta dimensión corresponde 

a aquellas conductas de violencia que son ejercidas no solo en la comunidad o calle, 

sino también, por alguien distinto a su familia, abarca el crimen, robos, peleas y se 

asocia al consumo de drogas, pandillaje y otras problemáticas dadas en algunas 

comunidades (Richters & Saltzman, 1990, citado por Moreano, 2018). 

Casa: en el grupo familiar se comparten diversas experiencias, dentro de las 

cuales se puede manifestar conductas violentas, es común observar gritos, 

discusiones, comparaciones o provocar inferioridades en un castigo o riña de la madre 

o padre hacia su hijo. En esta dimensión se ubican aquellas manifestaciones que son 

ejercidas de forma directa e indirecta en el adolescente que vivencia la situación dentro 

de su hogar, siendo el componente más significativo para la persona (Richters & 

Saltzman, 1990, citado por Moreano, 2018). 

Televisión: este dominio hace referencia a todas las imágenes, grabaciones o 

programas transmitidos que involucren actos de violencia, ahora bien, se debe tener 

en cuenta que uno de los medios a los cuales accede el adolescente es el internet, 

redes sociales, por lo tanto, esto estaría sumando al factor televisión propiamente 

dicho (Richters & Saltzman, 1990, citado por Moreano, 2018). 

Concerniente a la variable desesperanza, este es un concepto añadido por Beck 

(1979) el cual define como aquel sistema de pensamientos que han formado 

estructuras cognitivas de contenido catastrófico y negativo hacia el futuro, debido a 

que la persona no se siente capaz de enfrentar situaciones prácticas lo que lleva a 

obnubilarse al tomar decisiones correspondientes al éxito u optimismo. Beck (1979) 

toma este concepto de la teoría de Stotland y señala que la desesperanza corresponde 
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a la visión derrotista del futuro que la persona desarrolla en la triada cognitiva de la 

depresión.  

Otros autores han definido la variable, desde una perspectiva similar, Abal et al. 

(2020) manifiesta que la desesperanza es parte de un esquema el cual automatiza a 

la persona a pensar, actuar y sentir negatividad y fracaso relacionada al futuro, por lo 

tanto, la persona con un nivel alto de desesperanza se verá expuesta a renunciar a 

sus metas y objetivos, puesto que vivencia la sensación de no poder lograr nada que 

se proponga.  

Desde otro concepto se entiende que, la desesperanza es un conjunto de ideas 

asociadas a la dolencia, catastrofismo y negatividad del futuro, lo que conlleva a la 

persona a inmovilizarla dado a la idea de fracaso infundada por las experiencias 

(Hernández et al., 2022).  

La desesperanza agrupa diversas características, en el modelo de Stotland se 

describen las siguientes:  

Sistema de creencias, todas las ideas forman parte de un grupo, al activarse 

una pueden activarse aquellas que forman parte del mismo grupo dado a que son un 

sistema (Stotland, 1969, citado por Sánchez et al., 2020).  

Componente de la triada, dentro de la triada cognitiva se hace referencia a la 

visión negativa del futuro, este punto corresponde a la desesperanza (Beck, 1979).  

Visión negativa del futuro, la persona con altos niveles de desesperanza tiende 

a mirar fracaso, catástrofes y problematizaciones en situaciones donde puede o no 

existir, lo cual conlleva a inmovilizarlo a no intentarlo (Stotland, 1969, citado por 

Sánchez et al., 2020). 

Paralización, la persona no intenta mejorar o hacer frente a situaciones debido 

a que tiene como idea principal el fracaso, no se mueve del sitio donde se encuentra 

y no desea hacerlo debido al sistema de creencias asociadas (García et al., 2008). 
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El modelo teórico de desesperanza fue propuesto por Beck (1979), en este 

describe la teoría de Stotland, en la cual se define la variable como un sistema de 

creencias asociadas a la visión negativa del futuro, la desesperanza se construye a 

partir de la interacción con el medio, debido a los rasgos de personas y por 

experiencias significativas atravesadas. Cabe resaltar que cada individuo es diferente, 

por lo tanto, unos estarán más propensos a desarrollar dicha variable y otros tendrán 

más factores protectores para hacer frente a esta. La desesperanza es aprendida, 

pues nace a partir de los factores antes señalados e influye en la aparición de las 

distorsiones cognitivas (Zumarán et al., 2021). 

El modelo teórico afirma también que, la desesperanza puede desarrollar tres 

características, el aplanamiento afectivo, caracterizado por la no respuesta emocional 

de la persona ante estímulos que normalmente generan una respuesta; el 

autoconcepto minusválido, el cual se asocia a la visión de inseguridad e incompetencia 

y, el vacío o nulo sentido, en el cual el ser humano se siente carente de existencia, sin 

nada que ofrecer al mundo (Molla, 2019). 

Finalmente, en este modelo Beck (1976) propone tres dimensiones que 

conforman esta variable:  

Sentimientos sobre el futuro: este dominio describe a aquellos sentimientos, 

emociones y estados que acompañan a la persona con altos niveles de desesperanza, 

se presentan estadios de tristeza, melancolía y anhedonia, por lo tanto, el estado 

afectivo de la persona es una limitación hacia el logro de metas.  

Pérdida de motivación: hace referencia a la falta de interés por ejecutar alguna 

acción, la abulia o falta de voluntad que tiene la persona es producto de los altos 

niveles de desesperanza, su perspectiva de logro es negativa y asociado al fracaso, 

no solo rechaza actividades estresantes, sino también, actividades placenteras.  
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Expectativas hacia el futuro: este dominio se caracteriza por las ideas de 

fracaso hacia el futuro, el ser humano considera que el futuro no es nada prometedor, 

que les espera situaciones negativas, dolorosas o de desastre.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  
 

Respecto al tipo de estudio, esta investigación es básica, debido a que tuvo 

como propósito general recolectar datos y presentar información para la obtención del 

conocimiento, únicamente el aporte, a modo general, está dirigido a la ampliación 

teórica o logro de conocimiento a partir del resultado (CONCYTEC, 2017). En cuanto 

a su nivel, el estudio es correlacional, pues buscó determinar la asociación entre dos 

constructos de investigación (Hernández et al., 2014), siendo la exposición a la 

violencia y desesperanza. Concerniente a su diseño, esta investigación fue no 

experimental, debido a que no se manipularán variables, es decir, se obtuvieron los 

resultados que proyectaron ambos constructos sin establecer modificaciones o 

pretender hacerlo en correspondencia a un experimento. Asimismo, es transversal 

puesto que, se midió las variables en un único momento (Hernández et al., 2014). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Exposición a la violencia  

Definición conceptual: vivencia indirecta o directa de situaciones que engloben 

abuso, malos tratos, indulgencia o negligencia dada en las demás personas o en sí 

mismo (Richters y Martínez ,1993). 

Definición operacional: La variable fue medida por el cuestionario de exposición a la 

violencia, la cual cuenta con cuatro dimensiones y un total de 6 items que se 

representan en todas las dimensiones. Su escala de medida es de intervalo. 

Indicadores: observación y victimización  

Escala de medición: intervalo  
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Variable 2: Desesperanza 

Definición conceptual: sistema de pensamientos que han formado estructuras 

cognitivas de contenido catastrófico y negativo hacia el futuro, debido a que la persona 

no se siente capaz de enfrentar situaciones prácticas lo que lleva a obnubilarse al 

tomar decisiones correspondientes al éxito u optimismo (Beck, 1979). 

Definición operacional: La variable fue medida por la escala de desesperanza de 

Beck, esta comprende tres dimensiones y un total de 22 items; su escala de medida 

es de intervalo. 

Indicadores: tristeza, anhedonia, melancolía, fracaso, abulia, falta de interés, 

negatividad, pesimismo y catástrofe.  

Escala de medición: intervalo  

3.2. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

   La población estuvo constituida por 1002 estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria quienes se encontraron matriculados y registrados en el periodo 

académico 2022 en una institución educativa de Chiclayo. 

3.3.2. Muestra 

   Para la obtención de la muestra se usó la fórmula de población finita y se tuvo 

en cuenta lo siguiente: N=1002, e=5%, p=0.50, q=0.50 y Z=1.96. Con ello, la 

muestra estuvo constituida por 278 estudiantes pertenecientes a los grados 

académicos manifestados.  
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3.3.3. Muestreo 

Asimismo, se usó el muestreo no probabilístico intencional para la recolección de 

datos, pudiendo cumplir con el tamaño de la muestra.  

Los criterios de elegibilidad tomados en cuenta son:  

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes voluntarios a participar en la presente investigación. 

- Estudiantes que se encontraron entre 14 a 17 años de edad. 

- Estudiantes que tuvieron más de 4 meses viviendo en Chiclayo.  

- Estudiantes que hayan vivenciado gritos, amenazas según el cuaderno de 

incidencia de los tutores.  

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes con necesidades especiales.  

- Estudiantes que no concluyeron el cuestionario.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica dada en la presente investigación fue la encuesta, esta se caracteriza 

por un grupo de preguntas planteadas de forma sistemática, las cuales están 

estructuradas para medir una o más variables mediante un cuestionario (Casas et al., 

2003). 

Cuestionario de exposición a la violencia 

Este cuestionario se desarrolló teniendo como modelo teórico el aprendizaje 

social, dado a la influencia que tiene el ambiente en el estado de la persona. Fue 

creado por Orúe y Calvete y ha tenido diversas adaptaciones y reportes de las 

propiedades psicométricas; el instrumento tiene como objetivo medir el nivel de 
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exposición a la violencia y el nivel de sus dimensiones, está representada por cuatro 

factores ya estructuradas en la tabla de operacionalización de variables. 

Su aplicación puede ser dada desde los 8 hasta los 17 años de edad de forma 

individual o colectiva en un tiempo aproximado de 15 minutos, cuenta con seis items y 

estos miden todas las dimensiones, excepto el item 2, 4 y 6, que no están dirigidos 

para la dimensión televisión puesto que, estos se basan en recibir violencia 

directamente. Para su calificación, se suman los items por dimensión y se obtiene un 

puntaje directo para cada factor y para el total, ubicándose en baremos percentilares 

y de esta forma, obteniendo la categoría correspondiente. Respecto a sus propiedades 

psicométricas, el instrumento fue evaluado por tres expertos en la presente 

investigación, resaltando su claridad, coherencia y relevancia de los ítems, así como 

su confiabilidad por el coeficiente de alfa (.919) 

Escala de desesperanza de Beck. 

   Este es un cuestionario muy conocido, aportado por el teórico Beck, quien se 

basó en la teoría de Stotland para la construcción de la escala. Ha tenido diversas 

revisiones y adaptaciones en las cuales se han reportado las evidencias de validez y 

confiabilidad El instrumento tiene como objetivo medir el nivel de desesperanza y de 

sus dimensiones, cuenta con tres factores que se han descrito en la tabla de 

operacionalización de variables. 

    La escala cuenta con 22 items en total, los cuales son de escala likert en un 

puntaje del 1 al 5. Respecto a su administración, en la adaptación dada por Yarleque 

(2018) el rango de edad en el que se puede aplicar el instrumento es de 12 a 18 años, 

puede ejecutarse de forma individual y colectiva en un tiempo aproximado de 15 

minutos. 

   Para su calificación, se debe sumar los items correspondientes a cada 

dimensión y se debe obtener el puntaje directo para los factores y la variable en 

general; dicho puntaje será ubicado en los baremos a fin de obtener una interpretación 
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de lo evidenciado. Respecto a sus propiedades psicométricas, el instrumento fue 

evaluado por tres expertos en la presente investigación, resaltando su claridad, 

coherencia y relevancia de los ítems, así como su confiabilidad por el coeficiente de 

alfa (.878). 

3.5. Procedimientos 

Antes de la recolección de datos para la obtención de los resultados, se 

determinó la validez por juicio de expertos y se recogieron datos de una muestra piloto 

a fin de conocer la confiabilidad de los instrumentos. Seguido a ello, se presentó una 

solicitud a la institución educativa a fin de coordinar el acceso para la recolección de 

datos. 

Al aplicarse los instrumentos se generó una matriz de datos para realizar el 

análisis estadístico. Se presentaron los resultados en tablas y se discutieron los 

mismos; finalmente, se realizaron conclusiones y recomendaciones de lo hallado.  

3.6. Método de análisis de datos 

Se aplicaron los cuestionarios y se diseñó una matriz de datos en el programa 

Microsoft Excel 2019, en este se realizaron las sumas por dimensión y por escalas 

totales, luego, esta matriz fue trasladada al programa estadístico IBM SPSS v25 en el 

cual se realizó la prueba de normalidad inferencial con el estadístico Kolmogorov 

Smirnov, con este se conoció la normalidad de los datos para el uso de un estadístico 

de correlación bivariado, siendo el coeficiente de correlación de Spearman.  

3.7. Aspectos éticos 

Respeto: con este criterio se sostiene que cada persona tiene la capacidad de 

decidir y el investigador debe respetar las decisiones, por lo tanto, la voluntariedad a 

participar en la presente investigación es un principio básico que fue tomado en cuenta. 

Asimismo, el estudiante tuvo la posibilidad de retirarse de la investigación en el 

momento que desee (Delclós, 2014). 
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Beneficencia: este principio va en contra de la maleficencia, pues con la 

investigación se promueve el beneficio de la población, se busca determinar los 

resultados para que futuros investigadores, la institución educativa o entidades clínicas 

puedan diseñar acciones sobre los hallazgos publicados. Asimismo, el reporte 

estadístico permite tener conocimiento del comportamiento actual de los adolescentes 

en relación a las variables de estudio (Delclós, 2014).  

Justicia: implica que todos los participantes sean tratados por igualdad, se 

muestran las mismas condiciones en el trato y se busca ser justo con lo hallado, sin 

manipular los datos y siendo objetivos (Delclós, 2014). 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1.  

Relación entre la exposición a la violencia y desesperanza en adolescentes de una 

institución educativa de Chiclayo 
 

 Desesperanza  

 rho P 
Exposición a la violencia  ,341** .000 

     Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 278 

 

En la tabla 1 se observa que, existe una relación estadísticamente muy significativa 

entre la exposición a la violencia y la desesperanza (p: 0.000; rho: .341); lo cual indica 

que, mientras que el adolescente haya experimentado mayor exposición a la violencia 

en su entorno o haya sido víctima de violencia, mostrará tendencia a presentar un 

mayor nivel de desesperanza sobre el futuro.  
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Tabla 2.  

Relación entre las dimensiones de la exposición a la violencia y desesperanza en 

adolescentes 

 Desesperanza  

 rho P 
Calle  ,451 .000 
Colegio ,210 .000 
Casa ,435 .000 
TV ,184 .002 

     Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 278 

En la tabla 2 se observa que, la desesperanza evidencia correlaciones 

estadísticamente muy significativas, directas con las dimensiones de la exposición 

hacia la violencia (p<0.005; rho: <.5); lo cual indica que, cuando un adolescente haya 

experimentado exposición a la violencia en la calle, colegio, casa o televisión, mostrará 

mayor tendencia a un nivel alto de desesperanza.  
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Tabla 3.  

Relación entre la exposición a la violencia y las dimensiones de desesperanza en 

adolescentes 

 Exposición a la violencia   

 rho p 
Sentimientos sobre el futuro ,146 .015 
Pérdida de motivación .360 .000 
Expectativas hacia el futuro ,291 .000 

     Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 278 

 

En la tabla 3, se observa que la exposición a la violencia influye de manera 

estadísticamente muy significativa en las dimensiones de desesperanza, pérdida de 

motivación y expectativas hacia el futuro (p<0.01); así también, influye de forma 

significativa en la dimensión sentimientos hacia el futuro (p<0.05). Dichas 

correlaciones son directas. Así, estas asociaciones entre variables, indican que, el 

encontrarse expuesto a episodios de violencia, fomentará el incremento de indicadores 

propios de las dimensiones mencionadas. En otras palabras, cuando el adolescente 

experimenta o está expuesto a violencia de forma constante desarrollará como 

principales factores pérdida de motivación para realizar sus actividades y expectativas 

catastróficas y negativas del futuro y, como factor secundario, desarrollará 

sentimientos negativos hacia el futuro.   
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Figura 1. Nivel de exposición a la violencia en adolescentes 

 

En la figura se observa que, en su gran mayoría, los adolescentes presentaron un nivel 

medio de exposición a la violencia (34.90%) lo cual indica que, se encuentran 

expuestos a manifestaciones propias de esta variable; por otro lado, hay un porcentaje 

significativo ubicado en la categoría alto (33.50%), demostrando que, un gran grupo 

de adolescentes percibe de forma significativa eventos propios de la violencia.  
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Figura 2. Nivel de desesperanza en adolescentes.   

 

En la figura 2, se observa que, un 56.50% de adolescentes presenta un nivel alto de 

desesperanza, siendo este el porcentaje predominante, demostrando que, los 

adolescentes tienen una visión de fracaso o catástrofe sobre su futuro, evidenciando 

tendencia a desarrollar indicadores asociados a la depresión o tristeza profunda.  
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V. DISCUSIÓN  

En la presente investigación se determinó la asociación entre la exposición a la 

violencia y la desesperanza en adolescentes de tercero a quinto de secundaria, 

quienes tuvieron una edad promedio de 15.65 años; para ello, se analizaron las 

correlaciones y el nivel de ambas variables a fin de profundizar en el análisis 

cuantitativo.  

Como resultado general, se observó la existencia de una relación estadísticamente 

muy significativa, directa y moderada entre las variables (p< 0.001; rho: .341); este 

hallazgo es similar a lo encontrado por diversos estudios, Garza et al. (2018) 

manifestaron que los malos tratos y violencia experimentada en el hogar fomentaba 

mayor nivel de desesperanza en el adolescente (p<0.01), asimismo, Ortiz (2020) 

determinó que la violencia dada en el colegio también generaba un mayor nivel de 

desesperanza en el adolescente (p<0.01), por otro lado, el estudio dado por Herrera 

(2019) demostró que la exposición a la violencia incrementaban rasgos de la 

personalidad asociados a la desesperanza hacia el futuro (p<0.05). Así, tal y cual se 

demuestra en los estudios, en la presente investigación, la asociación entre los 

constructos demuestra que, cuando un adolescente experimente conductas que 

alteren la integración y dignidad de una persona, tanto el maltrato como abuso que 

pueden estar dirigido hacia él mismo o que pueden estar dirigidos a terceros, siendo 

el adolescente el observador (Montes et al., 2016) promoverá pensamientos asociados 

a la perspectiva negativa del futuro, es decir, a la desesperanza (García et al., 2008). 

Se entiende entonces que, ambas variables evidencian correlación, por lo tanto, la 

exposición a patrones propios de la violencia, puede generar una perspectiva 

disfuncional, negativa o derrotista del futuro; el problema de esto, es que, la exposición 

a la violencia no es una variable que la persona puede modificar directamente, pues 

se evidencia en la calle, colegio, familia y televisión, siendo así muy compleja para ser 

solo erradicada por el adolescente o por una persona (Bonilla & Rivas, 2019), por lo 

tanto, generar una mejor perspectiva hacia el futuro, sabiendo la influencia que tiene 

la variable exposición a la violencia sobre esta, será compleja y dependerá no solo del 
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propio adolescente, sino también de la sociedad, entidades o instituciones, en otras 

palabras, es importante el trabajo comunitario en estos casos (Zumarán et al., 2021). 

Por ello, con esta correlación encontrada, se cree conveniente que se apliquen 

prácticas clínicas no solo hacia el adolescente, sino hacia la sociedad, promoviendo 

mejores patrones de socialización y erradicando el fomento a la exposición hacia la 

violencia que puede tener una persona.  

Por otro lado, la desesperanza muestra correlaciones estadísticamente muy 

significativas con la exposición a la violencia vivenciada en sus dimensiones tales 

como calle, colegio, casa y televisión (p<0.01), hallazgo similar a lo presentado por 

Ortiz (2020) quien determinó que la violencia dada en el colegio generaba un mayor 

nivel de desesperanza (p<0.01), y por Garza et al. (2018) quienes mostraron que la 

violencia vivenciada en el hogar fomentaba patrones altos de desesperanza (p<0.01).          

A nivel teórico, esta relación indica que, el vivenciar episodios de violencia en la calle, 

institución educativa, hogar o ver programas donde se presenten conductas agresivas 

(Richters y Martínez ,1993), fomentará a que la persona desarrolle una perspectiva 

negativa de su vida a futuro (Beck, 1979). 

De acuerdo al tamaño del efecto, las dimensiones calle y casa son aquellos dominios 

que evidencian correlaciones mayores (rho: .4), indicando que estos constructos 

tienden a influir directa y con mayor impacto sobre la desesperanza, siendo así, el 

percibir robos, asaltos, malos tratos u otras conductas dadas en la calle, así como, 

escuchar gritos, comparaciones u otras manifestaciones de violencia dadas en el 

hogar (Richters y Martínez ,1993), fomentará una visión disruptiva o disfuncionales 

sobre la vida a futuro (García et al., 2008). 

La desesperanza tiene tres dimensiones, las cuales también han mostrado correlación 

con exposición a la violencia, siendo pérdida de motivación y expectativas hacia el 

futuro aquellas que demuestran una asociación estadísticamente muy significativa 

(p<0.01) y sentimientos hacia el futuro aquella que evidencia una correlación 
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estadísticamente significativa (p<0.05); además de ello, dichas correlaciones son 

directas. En los estudios previos, solo se han encontrado investigaciones donde 

resaltan que la violencia se asocia directamente a la desesperanza, tal como la 

similitud dada con la investigación realizada por Ortiz (2020) y/o Garza et al. (2018) 

quienes reportaron que las experiencias asociadas a la violencia influyen en la visión 

que la persona tenga sobre su futuro. Sin embargo, a nivel teórico se entiende que, la 

experimentación del algún tipo de violencia de modo directo o indirecto (Romero & 

Vallejos, 2019) influye como potencializador al incremento de sentimientos, emociones 

y estados que acompañan a la persona con altos niveles de desesperanza, perspectiva 

de logro negativa y asociado a ideas de fracaso sobre el futuro (Beck, 1976). 

Desde el modelo teórico de desesperanza, sus dimensiones se arraigan o muestra 

mayor nivel cuando la persona ha experimentado eventos disfuncionales o de gran 

impacto cognitivo, por lo tanto, variables como violencia representan un daño 

psicológico en la persona, conllevándolo así a evidencias sentimientos de fracaso y 

una visión negativa del futuro (Zumarán et al., 2021). 

Dicho ello, las dimensiones de la desesperanza son el resultado de experiencias 

negativas y dolorosas, siendo estás parte de la violencia, para el caso correspondiente.  

Respecto a los niveles de exposición a la violencia, los adolescentes presentaron 

predominancia en el nivel medio de exposición a la violencia (34.90%), sin embargo, 

también se evidenció que existe un porcentaje significativo ubicado en la categoría alto 

(33.50%). Concerniente a los estudios previos, se ha encontrado similitud con los 

hallazgos dados por Blas y Julcamoro (2019) quienes determinaron que un 29.40% se 

ubicaba en el nivel alto respecto a la exposición a la violencia, y Herrera (2019), quien 

publicó que, el nivel medio de esta variable fue predominante con un 43.7% de 

adolescentes ubicados en dicha categoría. Teóricamente, el nivel medio no significa 

que no se experimenten episodios de violencia, sino más bien que, estos se presentan 

en algunas de las áreas correspondientes a las dimensiones o, en todo caso, las 

manifestaciones de violencia han sido experimentadas regularmente por el 

adolescente (Richters & Saltzman, 1990, citado por Moreano, 2018). 
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Desde el modelo teórico del aprendizaje social, el cual ha defendido Bonilla y Rivas 

(2019) se conoce que, la exposición a la violencia es una influencia negativa, pues los 

adolescentes que observen o sean expuestos a la violencia por medios de 

comunicación, patrones disruptivos dados en la calle, casa o colegio, agruparán dichas 

conductas, interiorizando las mismas y formando en ellos indicadores propios de la 

violencia.  

Así como esta variable, la desesperanza también a mostrado predominancia en un 

nivel perjudicial, pues los adolescentes se ubicaron en la categoría alta (56.50%). En 

contraste con los estudios previos, se asocia a lo presentado por García (2017) quien 

señaló que el nivel predominante de desesperanza en adolescentes fue medio 

(46.3%); asimismo, hay discrepancia con la investigación dada por Prettell (2018) 

quien manifestó que el nivel leve fue predominante en la población (50%). Estas 

diferencias pueden deberse a vivencias durante los últimos años, pues el estudio dado 

por Pretrell (2018) fue realizado a fines del 2017, durante dicho tiempo el mundo no se 

había enfrentado a la pandemia que aquejo al mundo entero, siendo un evento 

fundamental para el inicio de la desesperanza.  

Desde el modelo teórico de desesperanza, este nivel alto indicaría que, los 

adolescentes tienen una visión de fracaso o catástrofe sobre su futuro (Beck, 1976).  

Entonces, se conoce que, durante la vida, las personas se exponen a diversos eventos 

los cuales pueden alterar su funcionalidad, uno de los más frecuentes es la violencia, 

por lo tanto, se considera que, el erradicar los niveles de exposición hacia la violencia 

se disminuirá la tendencia a la desesperanza.  

Por ello, no solo es recomendable promover acciones para erradicar la violencia, sino 

también, fomentar más investigaciones para ejecutar un plan de intervención y explicar 

teóricamente los constructos de estudio e hipótesis halladas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación estadísticamente muy significativa y directa entre la 

exposición a la violencia y la desesperanza (p< 0.001; rho: .341), determinando 

que son variables interdependientes e influyentes entre sí.  

 

2. La desesperanza se asocia de manera estadísticamente muy significativa, 

directa con las dimensiones de la exposición hacia la violencia (p<0.01; rho: 

<.5); asimismo, mostró mayor tamaño del efecto con las dimensiones calle y 

casa (rho: .4).  

 

3. La exposición a la violencia muestra correlaciones directas y estadísticamente 

muy significativa con las dimensiones pérdida de motivación y expectativas 

hacia el futuro (p<0.01) y estadísticamente significativa con la dimensión 

sentimientos hacia el futuro (p<0.05); demostrando que, existe una 

interdependencia entre las variables.  

 

4. Los adolescentes presentaron predominantemente un nivel medio de 

exposición a la violencia (34.90%); no obstante, un porcentaje significativo de 

33.50% se ubica en la categoría alta; demostrando la presencia significativa de 

dicha variable.  

 
 

5. Un 56.50% de adolescentes presenta un nivel alto de desesperanza, siendo 

este el porcentaje predominante.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Es sugerente que los estudiantes de la I.E. en la cual se desarrolló la investigación 

puedan recibir talleres y charlas asociados a la construcción de objetivos, 

planteamiento de metas y expectativas de su futuro. Así también, es necesario que 

para ello se incluyan modelos cognitivos de intervención a fin de fomentar el trabajo 

sobre distorsiones cognitivas, esquemas desadaptativos y creencias irracionales que 

se asocien a la interpretación de la violencia y desesperanza.  

 

Futuros investigadores deberían profundizar en el análisis de las variables, 

estableciendo estudios correlacionales causales, para conocer los factores asociados 

a la presencia de exposición a la violencia y aquellos asociados a la aparición de 

desesperanza en el ser humano, dado a que se han encontrado niveles medios de 

exposición a la violencia y niveles altos de desesperanza como categorías 

predominantes.  

 

Investigadores o instituciones educativas debería establecer propuestas de práctica 

clínica basado en la intervención de grupos de estudiantes adolescentes en el cual se 

incluya el trabajo multidisciplinario sobre las dimensiones de la exposición a la 

violencia desde el hogar, calle y escuela, teniendo como ejes de apoyo a la comunidad, 

familias y docentes para no solo erradicar esta variable, sino también, disminuir el nivel 

de desesperanza, dado a la correlación hallada.  
 

 

La institución educativa debería implementar un área donde se atiendan dificultades 

de orden psicológico que presente un estudiante, de modo tal que, se detecten casos, 

se diseñen planes de intervención y se ejecuten los mismos. Dicha área debería estar 

a cargo de un profesional de la salud mental.  
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Anexos 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Tabla 4. 

Operacionalización de las variables  
Variable  Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Items  Medida 

Exposició

n a la 

violencia  

vivencia indirecta o 

directa de 

situaciones que 

engloben abuso, 

malos tratos, 

indulgencia o 

negligencia dada 

en las demás 

personas o en sí 

mismo (Richters y 

Martínez ,1993). 

La variable será medida 

por el cuestionario de 

exposición a la violencia, 

la cual cuenta con cuatro 

dimensiones y un total de 

6 items que se 

representan en todas las 

dimensiones. Su escala 

de medida es de 

intervalo.  

Escuela Observación 

Victimización 

1a,2a,3a,

4a,5a,6a 

Interval

o 

Comunidad Observación 

Victimización 

1b,2b,3b,

4b,5b,6b 

Hogar Observación 

Victimización 

1c,2c,3c,

4c,5c,6c 

Televisión Observación 

Victimización 

1c,3c,5c  

Desesper

anza 

sistema de 

pensamientos que 

han formado 

estructuras 

cognitivas de 

contenido 

catastrófico y 

negativo hacia el 

futuro, debido a 

que la persona no 

se siente capaz de 

enfrentar 

situaciones 

prácticas lo que 

lleva a obnubilarse 

al tomar decisiones 

correspondientes 

al éxito u 

optimismo (Beck, 

1979). 

La variable será medida 

por la escala de 

desesperanza de Beck, 

esta comprende tres 

dimensiones y un total de 

22 items; su escala de 

medida es de intervalo.   

Sentimientos 

sobre el 

futuro 

Tristeza 

Anhedonia  

Melancolía  

3.4,6,12,

16,18,20,

22 

Interval

o  

Pérdida de 

motivación  

Fracaso  

Abulia 

Falta de 

interés  

2,7,8,10,

11,13,15,

17,21 

Expectativas 

hacia el 

futuro   

Negatividad 

Pesimismo 

Catástrofe  

1,5,9,14,

19 

 



 

Anexo 2. Instrumentos  

CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA 

Las siguientes preguntas se refieren a cosas que han podido pasar en tu colegio, la 

calle, 

en tu casa o que hayas visto en la televisión. Marca el número que elijas junto a la 

frase. 

0 1 2 3 4 

Nunca Una vez Algunas veces Muchas veces Todos los días 

 

Con que frecuencia has visto como una 

persona pegaba o dañaba físicamente a 

otra persona en 

Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

La televisión 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia te han pegado o 

dañado físicamente a ti en 

Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia has visto como una 

persona amenazaba con pegarle a otra en 

Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

La televisión 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia te han amenazado con 

pegarte a ti en 

Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia has visto como una 

persona insultaba a otra en 

Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

La televisión 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia te han insultado a ti en Colegio 0 1 2 3 4 

La calle 0 1 2 3 4 

Casa 0 1 2 3 4 

 



 

ESCALA DE DESESPERANZA 

Instrucciones: 

Esta escala contiene una serie de enunciados relacionados con la desesperanza. Lea 

cada enunciado atentamente.  

Le solicitamos responder con sinceridad las siguientes preguntas marcando la 

respuesta que más se acerque a su opinión. Usted deberá colocar el número o marcar 

con un aspa la opción que considere conveniente, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

Nº Items  1 2 3 4 5 

1 Espero las cosas que se vienen en el futuro con 

esperanza y entusiasmo. 
     

2 Cuando empiezo una tarea y no sale como esperaba, 

suelo darme por vencido ya que pienso que no puedo 

hacer mejor las cosas. 

     

3 Cuando algo me sale mal, me alivia saber que más 

adelante todo podrá mejorar. 
     

4 Me resulta difícil imaginar cómo será mi vida dentro de 10 

años. 
     

5 Tengo tiempo suficiente para poder realizar las cosas que 

quiero hacer. 
     

6 En el futuro, espero poder conseguir todas las metas que 

me proponga. 
     

7 No espero buenas cosas en el futuro, ya que pienso que 

lo que me espera será difícil y confuso. 
     



 

8 Cuando algo va mal y no puedo lograr que eso cambie, 

suelo pensar que no existen razones para creer en el 

futuro. 

     

9 Pienso que mis experiencias pasadas, me han preparado 

bien para mi futuro. 
     

10 Siento que todo lo que me rodea es más desagradable e 

incómodo que agradable. 
     

11 Creo que no podré conseguir todo lo que realmente 

anhelo. 
     

12 Cuando pienso en cómo será mi futuro, puedo imaginar 

que tendré una vida más feliz de la que tengo ahora. 
     

13 Las cosas nunca avanzan ni suceden como yo quisiera 

que fuesen. 
     

14 Tengo una gran confianza en lo pueda suceder en el 

futuro. 
     

15 Es poco probable que yo pueda lograr sentirme 

satisfecho en el futuro. 
     

16 Tengo posibilidades de más adelante poder alcanzar todo 

lo que me pueda interesar. 
     

17 Nunca consigo lo que deseo, por lo siento que es absurdo 

desear cualquier cosa. 
     

18 Prefiero que las cosas que me sucedan en adelante sean 

buenas. 
     

19 El futuro me parece vago e incierto.      

20 Me siento seguro y evito sentir miedo de las cosas que se 

vienen en mi vida más adelante. 
     

21 No vale la pena intentar conseguir las cosas que deseo, 

porque probablemente no lo lograré. 
     

22 Muy a menudo creo que lograré tener éxito en la vida.      

 

 



 

Anexo 3. Validez y confiabilidad 

 

Tabla 5. 

Confiabilidad de los instrumentos  

Variable Alfa Elemento 

Exposición a la violencia  .919 6 

Desesperanza .878 22 
N: 37 

Tabla 6.  

Prueba de normalidad inferencial  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Colegio ,088 278 ,000 ,959 278 ,000 
Calle ,073 278 ,001 ,985 278 ,006 
Casa ,096 278 ,000 ,940 278 ,000 
TV ,133 278 ,000 ,962 278 ,000 
Exposición a la 
violencia 

,076 278 ,001 ,981 278 ,001 

desesperanza ,106 278 ,000 ,974 278 ,000 
Sentimientos 
sobre el futuro  

,072 278 ,001 ,986 278 ,010 

Perdida de 
motivación 

,094 278 ,000 ,978 278 ,000 

Expectativas 
hacia el futuro  

,112 278 ,000 ,975 278 ,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Permisos para el uso de los cuestionarios 
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