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RESUMEN 

 

La presente investigación de estudio psicométrico determinó delimitar las 

propiedades psicométricas de la Escala de las Expectativas de Futuro en la 

Adolescencia (EEFA) en estudiantes de secundaria de Lima Norte. Se empleó 

una muestra de 260 participantes y un muestreo no probabilístico de forma 

intencionada. Se estableció evidencias de validez basadas en el contenido a 

través de jueces expertos tomando en cuenta el coeficiente de V de Aiken p>1. 

Se analizó el análisis estadístico de los ítems, logrando puntuaciones 

aceptables. Por medio del AFE se halló las evidencias de validez basadas en su 

estructura interna, encontrándose con 4 factores, que detallan el 72% de la 

varianza total, también, puntuaciones para dicha medida KMO de siendo así que 

son adecuados .93, asimismo dicha prueba de esfericidad de Bartlett de .00. Se 

obtuvo por el AFC los índices de ajuste x2 /gl = 2.42, CFI = .951, SRMR = .04, y 

RMSEA = .741, de los cuales son adecuados con el modelo teórico. De tal forma, 

se encontró la confiabilidad a través del coeficiente de Omega, donde figuró una 

puntuación de .89 en la escala general, y entre sus dimensiones de .74 a .93. En 

el que se demuestra que la escala de expectativas al futuro en la adolescencia 

presenta evidencias de validez y confiabilidad. 

Palabras clave: jóvenes, educación, futuro, expectativas de futuro, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of psychometric study determined to delimit the 

psychometric properties of the Scale of Expectations for the Future in 

Adolescence (EEFA) in secondary school students from Lima Norte. A sample of 

260 participants and a non-probability sampling were used intentionally. Content-

based validity evidences were established through expert judges taking into 

account Aiken's V coefficient p> 1. The statistical analysis of the items was 

analyzed, achieving acceptable scores. By means of the EFA, the validity 

evidences based on its internal structure were found, finding 4 factors, which 

detail 72% of the total variance, also scores for said KMO measure, being thus 

adequate .93, also said test Bartlett's sphericity of .00. The adjustment indices x2 

/ gl = 2.42, CFI = .951, SRMR = .04, and RMSEA = .741 were obtained by the 

AFC, of which they are adequate with the theoretical model. In this way, reliability 

was found through the Omega coefficient, where a score of .89 appeared on the 

general scale, and between its dimensions from .74 to .93. In which it is shown 

that the scale of expectations for the future in adolescence shows validity and 

reliability evidence. 

. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad está conformada de cambios, relacionados con desafíos que 

generan una responsabilidad para poder competir a través del tiempo, puesto 

que ocasiona una inquietud en el aspecto laboral (Zabaleta, 2005). Dicho de otra 

forma, se mantiene en un ámbito cambiante, donde surgen nuevos retos en las 

personas, principalmente en los adolescentes y jóvenes que desean ir edificando 

su futuro. 

En ese sentido, según la Organización Mundial de la Salud ([OMS], s.f.) 

menciona que los jóvenes mantienen mayores posibilidades de superación entre 

las 10 a 19 años, en la cual el empeño es el atributo que les permitirá afrontar 

las diversas dificultades que podrían ocurrir. De esta manera, obtendrían su 

mayor capacidad, debido a que es primordial para construir su identidad y 

orientar su vida adulta.  

Sin embargo, durante los últimos años se han encontrado investigaciones sobre 

una cierta deserción y un escaso rendimiento académico en estudiantes que 

culminan sus estudios secundarios, y presentan problemas en estudios 

superiores. Al respecto, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), busca lograr la eficacia, 

establecer modelos de calidad y por último gestionar la política educativa, de los  

estudios superiores, debido a que aún se observan dificultades a nivel mundial, 

dado que obstruyen metas en la formación educativa de los jóvenes. Por este 

motivo, la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) durante el año 2017, 

indico con relación al estudio superior, en particular a los estudios universitarios, 

que el número de porcentaje de dichos egresados de manera nacional fue de 

10,4. 

Por otro lado, el adolescente se encuentra obligado a determinar cómo debería 

ser su vida a futuro, a decidir actividades que le dirijan a progresar en su vida, 

puesto que es complicado que este decida lo que va a realizar si atravesó por 

adversidades, falta de recursos tangibles y limitaciones de oportunidades. Si 

proviene de familias disfuncionales, si tuvo ausencia de servicios de salud, 

bienestar físico y psicológico en su vida. (OMS, 2003). No obstante, se señala a 

los menores que muestran un panorama desalentador de su futuro, debido a las 
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circunstancias externas como internas por la que atraviesan. El desarrollo integro 

de estos menores se encontrarían sostenidos a ciertas condiciones de vida. 

Debido a que, el maltrato y las carencias establecen las primordiales 

circunstancias de riesgo en los adolescentes desfavoreciendo su propio futuro, 

según estudios. (Zavala, 2017). 

Desde otra perspectiva, el adolescente manifiesta tener un cambio físico, 

también en el aspecto cognitivo, en donde se involucra su manera de razonar, 

reflexionar, y socializar. Por lo tanto, lleva a formar su propia autonomía y lo 

manifestará en su toma de decisiones, puesto que será fundamental en su vida 

adulta (Papalia, Feldman y Martorell 2012). Los adolescentes son reconocidos 

por ser un conjunto frágil, a causa de su inestabilidad emocional y angustias 

correspondientes a su edad, su toma de decisiones presenta una elevada 

imprecisión, generando enfermedades en su salud mental (Gonzáles, 2017).  

Luque (2004) hace referencia a estos indicadores de la realidad problemática 

nacional, donde menciona principalmente disponer de los implementos 

adecuados para la realización de la cuantificación y planificación de labores 

promocionales, así como preventivas. Alarcón (2013) refiere que uno de los 

instrumentos actuales que admiten la medición es la Escala de Metas de Vida 

para adolescentes, donde es validada y creada a través de  Cattaneo y Schmidt 

(2014). Este instrumento es viable para su uso, ya que mantiene evidencias de 

validez, sustento teórico consolidado, también asociada al contexto vigente. No 

obstante, la amplitud del instrumento al hallarse conformada por 87 ítems implica 

que su manejo pueda ser tedioso, en consecuencia, la contestación de las 

personas puede presentar cierta alteración y apatía.  

Desde otro punto de vista, se encuentra la escala de expectativas de futuro en 

la adolescencia realizado por Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016), en esta se 

mide la desigualdad entre personas, se aprecia que su elaboración es novedosa, 

encontrándose en los recientes años, que posibilitaría describir las principales 

secuencias psicológicas conforme al adolescente moderno. 

De acuerdo con Payares (2015) un tema sobresaliente como el  embarazo  en  

la adolescencia,  ocasiona  deserción  de  los  estudios, ya que el  adolescente  
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abandonaría sus estudios, implicando con ello que tenga limitaciones en los 

accesos laborales. 

Por consiguiente, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas – Perú (2016) 

menciona que los adolescentes cuyas edades están comprendidas entre los 12 

a 17 años de edad, es de cerca de 4 millones de personas, simbolizan cerca del 

tercio de los habitantes del país. Puesto que, durante el 2015 solo del 100% de 

los habitantes adolescentes, el 83.4% de los adolescentes estudian el nivel 

secundario, entre tanto la diferencia del porcentaje se manifiesta un alejamiento 

y/o ausencia del sistema educativo (Ministerio de Salud [MINSA], 2017). 

Asimismo, un aproximado de 200 mil mujeres de 15 a los 19 años son gestantes 

cada año, en donde hacen una representación del 13.4% hallándose en la 

población del país (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES], 2018). 

La deserción educativa sería uno de los obstáculos en los adolescentes. Los 

factores son diversos, se encuentra una afinidad significativa entre el embarazo 

durante la adolescencia y la deserción escolar. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2010) uno de estos factores para no conseguir un éxito 

educativo, en el caso de las mujeres, entre ellas es la maternidad en la 

adolescencia. Del 100% el 58,3% de las madres corresponden de 12 a 19 años, 

alcanzaron estudiar un nivel secundario, entre las cuales el 31.2% tiene un nivel 

primario, y el 2,6% superior universitario no culminada. 

Sin embargo, para la edificación de un proyecto de vida o expectativas al futuro, 

es necesaria una orientación, precaviendo las diferentes eventualidades que 

podrían ocurrir (Guichard, 1993, citado por Aisenson et al., 2011). De modo que 

el adolescente al asumir los retos de ciertas circunstancias negativas frente a su 

futuro, pueda llevarlo a afrontar y desarrollar destrezas primordiales que 

favorezcan su desarrollo en el interior de la comunidad. 

Por consiguiente, será conveniente en el desarrollo de la presente tesis llevar a 

cabo métodos estandarizados hacia la validación de pruebas psicológicos y 

educacionales (American Educational Research Association, American 

Psychological Association & National Council on Measurement in Education, 

2014), apropiadas para uso del instrumento debido a la medición de la práctica 

clínica. Ventura (2017) de igual manera involucra el análisis del estudio de 
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aquella población vulnerable, conformada por estudiantes adolescentes del 

distrito de Lima Norte, de acuerdo con la realidad problemática fomentada. 

Es importante medir las expectativas de futuro en sus cuatro dimensiones por 

medio de este instrumento, planteándose la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas de la Escala de Expectativas de Futuro en la 

adolescencia (EEFA) en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2021? 

Esta pregunta se justifica, puesto que siendo escaso el desarrollo de los 

instrumentos de una medida psicológica, se encuentren métodos fundamentales 

de confiabilidad y validez, para su próximo uso.  

En la actualidad, la inseguridad es lo que exteriorizan los adolescentes con miras 

al futuro, debido a que presentan mínimas expectativas en su persona, 

trascendiendo en su satisfacción en la adultez y su calidad de vida. Por esa 

razón, el estudio es relevante, así también conveniente socialmente, dado que 

será un instrumento que contribuirá a aprecia dicho fenómeno.  

Desde el punto de vista teórico, dicho estudio permitirá justificar la teoría de 

Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016), debido a las expectativas a futuro en la 

etapa de la adolescencia, teorías integradoras y desde un punto de vista 

multidimensional se pueda observar el mencionado fenómeno. Desde el punto 

de vista metodológico, proporcionara un instrumento con apropiadas evidencias 

de validez que evalúe dicho constructo y aporte datos válidos y precisos. Es por 

ello, que se optó por llevar a cabo un estudio psicométrico, en donde al mismo 

tiempo contribuiría para próximas indagaciones del tema. Asimismo, la relevancia 

social que se origina en esta investigación, se debe a que está orientada a una 

comunidad vulnerable en donde lograría obtener amenazas a un nivel 

psicosocial, al disponer de dicho instrumento con confiabilidad y validez se 

concede el reconocimiento acerca de las expectativas que presentan en relación 

con ello. De otra forma, sería factible elaborar programas conducidos para dichos 

adolescentes lo que permitiría dirigir convenientemente sus propias expectativas 

al futuro, logrando que consigan proyectar su vida y sus metas impulsando a que 

generen un cambio social. (Sánchez, Melero y López, 2020) 

Por otro lado, las implicaciones prácticas de la investigación, ayudan al progreso 

de la escala a modo de instrumento en dirección a una praxis  profesional  en la
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 salud psicológica, manteniendo en consideración pruebas teóricas adecuadas. 

(OMS, 2018). 

Por esa razón, se ha establecido el objetivo general, de delimitar las propiedades 

psicométricas de la Escala de las Expectativas de Futuro en la adolescencia 

(EEFA) en estudiantes de secundaria de Lima Norte,2021. Asimismo, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos que son a) análisis estadístico 

de los ítems; b) analizar las evidencias de validez basadas en el contenido; c) 

determinar las evidencias de validez basadas en la estructura interna; d) 

identificar la confiablidad por consistencia interna y e) establecer los percentiles 

de la Escala de las Expectativas de Futuro en la adolescencia (EEFA) en 

estudiantes de secundaria de Lima Norte,2021.
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II. MARCO TEÓRICO 

Un instrumento extranjero es la Escala de Razones para Vivir (RFL), elaborado 

en Seattle, por Linehan, Goodstein, Nielsen & Chiles (1983). En los cual Osman 

et al. (1998), realizó una adaptación en Estados Unidos, para la población 

latinoamericana, contó con una población de 1004 estudiantes de secundaria, 

de 14-18 años. Desarrolló un AFE, en donde obtuvo un subgrupo de 350 

participantes, desarrollando el método de varimax, también oblicua. En donde se 

encontró que ambos elementos son similares, pero se escogió la rotación oblicua 

debido a las cargas factoriales, reteniéndose dichos ítems que presenten cargas 

factoriales mayores a .40, disponiendo la versión final de 32 ítems. Por otro lado, 

este instrumento se mantuvo a prueba con dicha AFC en los demás 

participantes; n=654, verificándose dicha estructura de cinco factores; NFI= .92, 

NNFI= .93, CFI= .97, RMSEA=.06. También, se encontró un coeficiente de alfa 

de .98 y .94 en cada área y un total de coeficiente de alfa de .96. 

Por otro lado, Sánchez – Sandoval y Verdugo (2016) en España, validaron la 

Escala de Expectativas a Futuro en la Adolescencia (EEFA). En donde su 

aplicación del instrumento estuvo compuesta por una muestra de 1125 

adolescentes derivado por 551 mujeres y 574 varones, las edades de los 

participantes estaban conformadas entre los 11 y 15 años en la capital de Cádiz. 

La escala se halla compuesto de 14 ítems en la escala de Likert contando con 

cinco formas de respuestas. Asimismo, al implantar la validez emplearon el 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Estableciendo cuatro factores que 

justifican el 49.72% de la varianza con cargas factoriales mayores al .30. En el 

análisis factorial confirmatorio, se evidencia convicción de x2=159; gl= 71; p= 

.000; RMSEA= .047; SRMR=. 040, CFI= .96; TLI= .95. De tal forma la 

confiablidad empleando el método por consistencia interna se ha encontrado un 

Alfa de Conbrach total de 0.85. En nivel de factores, las alfas modifican desde 

.65 a .81. 

Correa(2018) elaboró una investigación sobre validez de la escala de 

expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA) en estudiantes del 

departamento de Trujillo, la población se hallaba compuesta por alumnos de 1° 

al 5° grado de educación secundaria de Instituciones educativas privadas y 

públicas, por una muestra de 748 alumnos compuesta entre 11 a 15 años de 
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edad, fue designado conforme a la accesibilidad obtenida, asimismo se efectúo 

un acomodamiento lingüístico, su clase de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia.  Se consideró la confiabilidad por la forma de método de 

consistencia interna de la Escala de Expectativas de Futuro, entre los valores de 

.69 al .75 haciendo saber que es un instrumento confiable  y para conseguir la 

validez se consiguió mediante del análisis factorial confirmatorio en el que los 

valores eran X2/gl de 2.82 y un RMSEA de .049 indicando que adquiere una 

apropiada validez significando ser una herramienta para la utilización  profesional 

en la evaluación de las expectativas acerca del futuro en los adolescentes. 

Es por ello que según (Sanchez-Sandoval y Vergudo 2016), examinaron 

pertinente evaluar diferentes conceptos como satisfacción y autoestima vital, 

puesto que se considera importante como parte del estudio de investigación. El 

primordial argumento son las agrupaciones existentes entre ambas variables, 

justificadas por innumerables investigaciones.   

En la etapa de la adolescencia, su proceso sobre las expectativas a futuro es 

enérgico (Schmidtt, Pierce & Stoddard, 2016). La idea sobre expectativas de 

futuro se señala a la magnitud en donde el sujeto espera la calma en que suceda 

un acontecimiento, percutiendo en la planificación, y así dirigiendo en la conducta 

(Bandura, 2001; Nurmi, 1991; Seginer, 2008)  

Según (Arnett, 2008) La adolescencia inicia con la pubertad y culmina en la 

adultez, definiendo a la adolescencia como una etapa maduracional, 

concediendo a la reciente generación tener la responsabilidad de roles de una 

persona adulta en la comunidad. De tal forma, esta etapa se compone de 

factores psicológicos y psicosociales en donde las experiencias y maneras de 

responsabilizarse se modifican según la cultura. Al respecto, Papalia et al (2005) 

en el factor psicosocial, el menor prioriza primero el grupo de amigos y después 

a su familia. De tal forma, si se encuentran adversidades durante el proceso, es 

posible que acude a conductas de riesgo como embarazo precoz, delincuencia, 

entre otras conductas. 

Como fundamento teórico se añaden las clasificaciones de agenciación humana 

y autoeficacia, dichos conceptos asignan como resultado la explicación de la 

teoría Cognitivo  Social d e  Albert  Bandura,  mediante  lo  cual  relaciona  como 
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aclarar que la persona es un representante que va a dirigirse de forma 

intencionada encima de sí misma y encima de los acontecimientos y/o eventos 

que predominan a lo largo de su vida para originar cambios en su ambiente y 

conseguir de este sentido el triunfo. Dicho de otro modo, menciona sobre la 

valoración de las expectativas que progresan la persona y la figura como ejerce 

para modificar su medio y de tal forma formalizar las expectativas. 

El enfoque que admitió  la teoría cognitiva social es el de adecuación y 

modificaciones a lo largo del proceso de la persona, obteniendo una 

transformación de ser un agente que influencie de forma intencional acerca de 

los acontecimientos de la vida y no sólo encontrarse como un observador 

(Zabaleta, 2005), en otros términos, significa que los seres humanos emplearían 

su autonomía, al seleccionar y  planificar sus actividades en relación a su 

entorno, de este modo, sugerir opciones que impliquen a cambios de respuestas 

a la realidad que habitan,  de otra manera es la capacidad que presenta la 

persona para desempeñar el control sobre sí mismo. Siendo así que, la 

agenciación humana es la habilidad de la autoeficacia. 

De tal forma, según Aisenson et al., (2011) algunos adolescentes tienen la 

capacidad de desarrollar propósitos de formas autónomas, lo cual se debe a la 

agenciación humana, debido a que no se puede conseguir sin la influencia social. 

Dicho de otro modo, las determinaciones, objetivos y actividades que se efectúan 

para lograr conseguir una buena vida, son establecidas por las circunstancias 

positivas o circunstancias difíciles que están ligadas al ámbito cultural y social.  

Por último, Albornoz (2011) menciona que Bandura concreta a las expectativas 

como la valorización subjetiva, con la finalidad de conseguir un objetivo definido. 

Según Espinoza (2015) menciona que Coopersmith da a conocer los primeros 

indicadores de la autoestima, se manifiestan en los primeros seis meses, en el 

momento que el bebé autodistingue su propio cuerpo de forma independiente y 

completa en el lugar que se encuentra. A lo largo de la línea de tiempo de vida 

del niño se incluye a sí mismo por medio de la comprensión de la experiencia 

corporal, en el aspecto del medio socioambiental implicando los conceptos del 

uso de su nombre personal de sus pares y distinguirse entre las personas. La 

etapa evolutiva es  notable  en  los  tres  a  cinco  años  de  edad,  donde  el  niño  
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empieza a dar señales del egocentrismo al imaginar que el mundo está por 

debajo de sí mismo. Durante los seis años, Coopersmith señala la práctica 

procedente de su colegio en la educación inicial se podría implantar y 

experimentar relaciones interpersonales con sus modelos pese a su mínima 

edad. El niño a los ocho y nueve años, investiga como instaurar su 

autovaloración en donde permanecerá durante los siguientes años de vida, 

favoreciendo la solidificación de la socialización, comunicación y autoestima. De 

tal modo Camposeco (2012), menciona que Bandura indica que el concepto de 

autoeficacia es como la suposición que tiene la persona, de lograr ser capaz de 

finalizar con éxitos ciertos trabajos. Del mismo modo (Haro, 2017), hace 

referencia a Bandura que confirma, al investigar la influencia de aquellos 

estímulos externos de la conducta de las personas, se tiene que entender la 

forma en donde la persona va examinando, elaborando y comprender los 

diferentes estímulos. Por lo tanto, para Bandura la autoeficacia se acomoda a la 

creencia que mantiene cada sujeto en sus competencias para obtener concretos 

objetivos. 

En este aspecto, Velásquez (2012) menciona que la autoeficacia presenta 

consecuencias eficientes y perjudiciales en tres elementos del comportamiento 

de la persona, en el área conductual, afectivo y cognitivo, de tal forma que la 

autoeficacia repercute en los hechos que se sostengan en un futuro. Asimismo, 

el adolescente experimenta distintos cambios  a  lo  largo  de  su  proceso  a  la 

adultez, influyendo en como desarrollen y realicen su autoeficacia, de otro modo, 

como establecen y confían en sus capacidades, teniendo en cuenta si se 

clasifican como competentes se conducirían a sobresalir en las adversidades 

(Bandura, 2005).De tal forma que, Espada et al. (2012) hace referencia que las 

personas que disponen de una mayor autoeficacia persisten pese a los 

obstáculos, consiguiendo sus metas establecidas. Por otra parte, si su 

perspectiva de autoeficacia es disminuida es complicado que puedan finalizar 

con éxito sus metas.  

Según Velásquez (2012). El concepto de autoeficacia fue incluido en la teoría 

social cognitiva por Albert Bandura en el año 1977, en lo cual establece un 

dogma de autosuficiente, cambiando las particulares circunstancias de vida al 

instaurar vínculos con su ambiente. Aparece desde dos puntos, la primera son 

las intervenciones que cambian el entorno, son eficientes para las 
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modificaciones del comportamiento, puesto que la segunda, es la intervención 

cognitiva de la persona. Satisfacción con la vida, según Montoya y Landero 

(2008) refiere, la satisfacción con la vida es la comodidad del ser humano actual 

y su futuro. 

Según Moreno et al. (2014) menciona que los adolescentes manifiestan una 

mayor satisfacción familiar en el momento que se halla una apropiada 

comunicación y un lazo emocional entre los integrantes de la familia, del mismo 

modo una adecuada adaptabilidad. Por lo general, una de las características de 

una familia favorable es ser fuente de seguridad y autoridad, presentando un 

soporte prolongado; son compatibles para afrontar diferentes dificultades de 

formas positivas. 

En otros términos, se define las expectativas de futuro como una circunstancia, 

suceso y/o situación que una persona tiene sobre la expectativa que suceda en 

un futuro, de tal modo, a fin de que se cumpla, tendrá que desempeñar actos 

concretos, asimismo implantar objetivos que le ayuden a guiarse. Según, Omar 

et., al (2005), las expectativas de futuro fueron referidos como capacidad de 

confiar, afirmar, a tener la confianza de que un hecho ocurrirá. De otra forma, 

Martínez (2004) señala que al darse cuenta sobre el futuro es como una 

perspectiva temporal a convicciones agradables y poco agradables en donde se 

efectúan proyectos y finalidades, llevando así a un impulso motivacional. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

De tal modo, el análisis psicométrico explica dicha variable y la cierta incidencia 

que ocurre en un determinado momento, según Alarcón (2008) nos indica que el 

tipo de estudio psicométrico, abarca como finalidad estudiar la confiabilidad y 

validez de un instrumento psicológico. 

Se llevará a cabo un diseño instrumental, ya que tiene como objetivo estudiar las 

evidencias psicométricas (Anicama, 2010). Por lo tanto, se realizará el estudio 

de las evidencias psicométricas de la EEFA. 

3.2. Variables y Operacionalización 

En la variable: Expectativas de futuro en la adolescencia, la definición 

conceptual: es el grado de intensidad en el cual la persona aguarda que suceda 

algún suceso, repercutiendo en la estructura y constituyendo en los objetivos, 

encaminando a la conducta y desarrollo, estableciéndose una medida por medio 

de la Escala de Expectativas al futuro en adolescentes (Sánchez-Sandoval y 

Verdugo,2016). 

Al respecto, la definición operacional es el procedimiento del análisis del 

resultado que estará constituido en función de sus dichas dimensiones 

establecidas, asimismo, contando con cuatro dimensiones: 1: Expectativas 

Económicos/Laborales, 2: Expectativas Académicas, 3:  Expectativas de 

Bienestar Personal y 4: Expectativas Familiares, por lo cual dicho inventario 

mantiene 14 preguntas en escala de tipo Lickert, asimismo siendo una escala de 

medición ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Estará establecida por estudiantes de secundaria de Lima Norte. Según el INEI 

(2018). Del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas (2017) es la siguiente: Ancón: 62 928 habitantes, 

Carabayllo: 333 045 habitantes, Comas: 520 450 habitantes, Independencia: 211 

360  habitantes, Los  Olivos:  325 884  habitantes, Puente  Piedra:  329  675 
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habitantes, San Martin de Porres, 654 083 habitantes, Santa Rosa: 27 863 

habitantes. Asimismo, siendo un total de 2, 465, 288 millones de habitantes de 

Lima Norte. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de ambos sexos en edades que varían de 14 a 17 años 

Que se encuentren matriculados en el año 2020 

Los estudiantes en donde sus apoderados firmen el consentimiento 

Los estudiantes que respondan afirmando su participación por medio del 

asentimiento informado marcando su respuesta de confirmación en el 

documento 

Estudiantes que llenen completa y correctamente el instrumento presentado  

Criterios de exclusión 

Los estudiantes que no corresponden al nivel secundario.  

Que no cuenten con la accesibilidad de un equipo electrónico.  

Muestra 

Se empleó una muestra de 260 estudiantes como análisis para la muestra, 

realizándose con el método dispuesto por parte de Anthoine et al., (2014) en el 

cual, precisa aquel análisis de los ítems al aplicar en aquella muestra no menor 

a 100 a 150, de tal forma hacen una significancia de una muestra de estudiantes 

de 260. 

Puesto que, la presente investigación se estimó basándose en una muestra de 

260 participantes, específicamente en los estudiantes de secundaria de Lima 

Norte referidas, donde dichas edades se encuentran entre los 14 a 17 años.  

Muestreo  

El muestreo que será correspondiente para realizar este análisis será no 

probabilístico de forma intencionado puesto que (Otzen y Mantareola, 2017) refiere 

que ciertos elementos de la población no serán integrados como parte de la 

muestra.  Además, Mandujano (1998) menciona que se tiene en cuenta que se 
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nombra intencionado ya que el investigador elige los casos que dispongan con 

las normas necesarias para el estudio. Por consiguiente, la investigación 

presentará un estudio no probabilístico de manera intencionado, de modo que 

algunos criterios de la población solamente serán incorporados como factible 

para el análisis. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica que se aplicó fue la encuesta. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) refieren, la encuesta es una técnica particularizada por su 

utilización de ser un instrumento para obtener datos. De otra forma, Fontes et 

al., Gracia (2010) señalan que es una técnica de recolección de información, a  

modo de conseguir los datos para la investigación acerca de un tema. 

Por lo tanto, la técnica que se utilizará en el estudio de investigación será la 

encuesta, ya que nos permite conseguir información sobre el instrumento.  

Instrumento: 

Escala Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA) realizado por 

Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) en la ciudad de Cádiz (España). 

Compuesto de 14 ítems en escala de Likert con cinco alternativas de respuestas 

(1 estoy seguro/a de que no ocurrirá, 2 es difícil que ocurra, 3 puede que sí, 

puede que no, 4 probablemente ocurra, y 5 estoy seguro de que ocurrirá). De 

igual forma, se muestra con cuatro dimensiones (expectativas económicas 

laborales, expectativas académicas, expectativas de bienestar personal y 

expectativas familiares).  Su aplicación es de los 11 años hasta los 15 años de 

edad de manera individual o colectiva, sin limitación de tiempo, pero se detalla 

entre los 10 a 20 minutos. 

Validez y Confiabilidad: 

Sánchez Sandoval y Verdugo (2016) para fijar la validez, emplearon el análisis 

exploratorio y confirmatorio. Puesto que, en el análisis factorial usó una 

submuestra conformada por 50 participantes, reconociendo cuatro factores que 

explicaban el 49.72% de la varianza con cargas factoriales mayores al .30. De 

tal forma en el análisis factorial confirmatorio, se demuestra ajustes x2= 159; gl= 
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71; p= .000; RMSEA= .047; SRMR= .040; CFI= .96; TLI= .95. Asimismo, la 

confiabilidad se empleó en el método por consistencia interna encontrando un 

Alfa de Cronbach total de .85. Entre ambos niveles de factores, las alfas cambian 

entre los .65 a .81.  

Para la presente investigación el instrumento fue evaluado por el criterio de 

jueces expertos para determinar su validez de contenido, obteniéndose 1% valor 

de (V de Aiken). Por otra parte, se ejecutó un estudio piloto con 50 estudiantes, 

obteniendo una validez de 100% considerándose como aceptable y una 

confiabilidad por cada dimensión, en el cual, en la primera dimensión se obtiene 

un alfa de Cronbach de .87, en la segunda dimensión se encuentra un .81, en la 

tercera dimensión .72, de igual forma en la cuarta dimensión .70 y la última 

dimensión de .67 como también una confiabilidad de forma general de .8.  

3.5 Procedimientos 

Se requirió la autorización de los autores de la Escala de Expectativas de futuro 

en la adolescencia de Sánchez, Yolanda y Verdugo, por medio del correo 

electrónico, logrando una respuesta óptima y así se obtuvo el objetivo para 

utilizar en la realidad actual de la población. 

Asimismo, se solicitó dicha participación para el estudio del piloto y para la 

muestra por medio del formulario de GoogleForm a los estudiantes de 

secundaria de Lima Norte, de tal forma se mantuvo en cuenta el asentimiento 

informado, en donde garantizó la voluntaria y libre participación de cada uno de 

los estudiantes puesto que se recalcó la confidencialidad de los resultados.  

Se prolongó después, con el análisis de validez de contenido de los ítems 

implantados por medio de la prueba de criterio de jueces expertos, en donde se 

presentó un total de 4 dimensiones, compuestas por 14 ítems de la prueba 

original. 

Posterior a este trabajo de investigación, serán necesarios ser analizados y 

procesados para verificar con los objetivos específicos.
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3.6 Método de análisis de datos 

En la primera etapa el instrumento se determinó la validez de contenido del 

instrumento por medio de los jueces expertos (V de Aiken) desarrollándose 

simultaneándose un estudio piloto. 

En la segunda etapa se recolectó la información para la presente investigación, 

se continuó digitando la información en una hoja de cálculo de Excel,  y se usó 

el software IBM SPSS Statistics 25 en donde se utilizó para el análisis  

descriptivos de los ítems, asimismo, se empleó el análisis de la media, simetría, 

curtosis, desviación estándar, índice de homogeneidad corregida, y 

comunalidades (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014). Luego se utilizó 

Amos Graphics para constatar la estructurar factorial por medio del análisis 

factorial confirmatorio, puesto que se fomentó el uso de un método de mayor 

verosimilitud de acuerdo a ello obtener cargas factoriales estandarizadas, 

correlaciones entre factores latentes, asimismo errores de mediación, siendo así 

conseguir índices que estimaron ajustes de un constructo de la actual 

investigación, en donde se tomaría en cuenta un ajuste satisfactorio, por lo cual 

se utilizaría también el programa Jamovi sólo sí aquellos ajustes globales 𝑋2/gl 

<2(Carmines y McIver, 1981), RSMSEA < .05 (Browne and Cudeck, 1993), 

CFI>.90 (Bentler, 1990); si aquellos índices de ajustes comparativos NFI>.90 

(Bentler y Bonet, 1980) y  IFI>.90  (Bollen,  1989), y lo cual si estos índices de 

ajustes lentos PCFI>.50 (James, Mulaik y Brett, 1982) PNFI>.50 (James, Mulaik 

y Bentler, 1982), en el que se encontrarían errores de medición desiguales, 

donde los ítems no presentarían una correlación, y cargas factoriales 

estandarizadas, es por ello que se emplearía el estadístico Omega de McDonald, 

para obtener de manera precisa el 95% de confianza de la consistencia interna 

de cada uno de los factores. De tal forma, aquellos cuadros que se presentaría 

en el trabajo de investigación serían conforme al manual APA. 

3.7 Aspectos éticos 

Durante las apreciaciones éticas, en los fundamentos bioéticos de la 

investigación psicológica, en el que son la no maleficencia, beneficencia y la 

autonomía, en el cual se comunicó a los estudiantes sobre el objetivo de dicha 

investigación, las utilidades, en donde son partícipes las comunidades y la 
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sociedad, de tal forma la significancia de su participación, por medio de un 

asentimiento conocedor a fin de su participación libre, puesto que, el artículo 81 

del Código de ética de Psicólogos del Perú (1995) refieren al respecto del 

conocimiento que debe tener el participante, por lo cual, al comienzo de la 

aplicación, se manifestó aquellas características del trabajo de investigación y el 

valor de la confidencialidad en relación para resguardar la dignidad del 

colaborador. 

Asimismo, tomando en cuenta la línea de Asociación Médica Mundial (2017) 

debido a su ajustamiento de la declaración de Helsinki, se consideró el bienestar 

personal de los participantes, por ello se aseguró la discreción y respecto a la 

prueba, los resultados se mantendrían la confidencialidad. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Análisis de la validez de contenido 

Tabla 1 

Evidencias de validez basadas en el contenido de la Escala Expectativas al 

futuro en adolescentes (EEFA) por medio del coeficiente V de Aiken 

 

 Ítem 
1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez  5°Juez Aciertos 

V. de 
Aiken 

Aceptable 

P R C P R C P R C P R C P R C    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

 Nota: Leyenda 1 (Revisar último anexo) 

 

En la tabla 1, se evidencia que dichos ítems logran con los criterios de claridad, 

pertinencia y relevancia (Amar, y Sucahyo, 2015), puesto que el coeficiente 

obtiene un 1 equivalente al 100%, obteniendo un parecido al coeficiente de V de 

Aiken (Aiken, 2003), señalando un prominente nivel de puntaje alto en lo cual se 

estuvo acuerdo mediante los cinco jueces expertos. Debido que, se toma en 

cuenta que la escala mantiene una validez de contenido adecuado. 
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4.2. Análisis de ítems  

Tabla 2 
 

Análisis estadístico de los ítems de las dimensiones de expectativas al futuro 
 

Ítems FR   
M DE g1 g2 IHC h2 

α si se 
elimina 

ítem 

Correlation Matrix 

  1 2 3 4 5 T2 T3 T5 T9 T11 

Expectativas 
económicas/laborales 

            

2 1.2 0.8 10.4 18.8 68.8 4.53 .8 -1.9 3.767 .67 .63 .835 1     

3 2.7 6.9 15.4 32.3 42.7 4.05 1.05 
-

1.04 
.442 .62 .5 .844 .47 1    

5 1.5 1.9 14.2 16.5 65.8 4.43 .91 
-

1.61 
2.108 .69 .55 .823 .459 .48 1   

9 2.3 3.8 9.6 18.8 65.4 4.41 .97 
-

1.77 
2.584 .71 .59 .816 .519 .508 .587 1  

11 0.8 1.9 14.2 28.5 54.6 4.34 .85 
-

1.22 
1.138 .78 .7 .799 .609 .547 .651 .638 1 

Expectativas académicas M DE g1 g2 IHC h2   T1 T4 T10     

1 1.2 1.5 4.6 11.9 80.8 4.7 .73 -2.9 9.034 .55 .48 .799 1   
  

4 0.8 1.9 12.3 21.5 63.5 4.45 .84 
-

1.52 
1.926 .68 .7 .655 .481 1  

  

10 1.5 0.8 9.2 16.5 71.9 4.57 .82 
-

2.16 
4.933 .68 .7 .645 .49 .666 1 

    

Expectativas de bienestar personal M DE g1 g2 IHC h2   T7 T8 T13     

7 1.9 1.2 16.5 17.7 62.7 4.38 .93 
-

1.49 
1.825 .63 .6 .81 1   

  

8 1.9 1.9 10.8 20.8 64.6 4.44 .9 
-

1.79 
3.085 .66 .63 .731 .543 1  

  

13 1.9 1.9 12.3 18.1 65.8 4.44 .92 
-

1.74 
2.717 .76 .71 .704 .576 .68 1 

    

Expectativas familiares  M DE g1 g2 IHC h2  T6 T12 T14   

6 3 2.3 14 24.2 56.9 4.3 1 
-

1.52 
2 .69 .62 .779 1   

  
12 4 4.6 17 24.6 50.8 4.15 1.07 -1.2 .776 .7 .65 .636 .581 1  

  
14 7 6.9 30 13.5 43.5 3.8 1.25 -.65 -0.6 .62 .54 .734 .478 .65 1     

Nota: Leyenda 2 (Revisar último anexo) 

 

En la tabla 2, se distingue los análisis estadísticos de aquellas valorizaciones 

obtenidas del instrumento aplicado, de una muestra en adolescentes en la zona 

de Lima Norte, en el cual se aprecia que las puntuaciones de la correlación ítem-

test traspasan el 0,3 señalando que establecen la idéntica variable, logrando ser 

aceptables (Nunnally y Bernstein, 1995). También, se evidencia que la asimetría 

y curtosis se distancian de lo que se considera una disposición normal puesto 

que la mayoría no son cercanos a +/- 1.5, de acuerdo a lo explicado por Pérez y 

Medrano (2010), y Forero, Maydeu-Olivares, y Gallardo-Pujol (2009). Asimismo, 
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se detalla que dicho IHC de los ítems efectúan con lo mencionado por Kline 

(2005) en lo cual detalla que dichos valores deben corresponder ser ≥ 0.30, por 

otro lado, se observa que los ítems mantienen comunalidades mayores a 0,40 

(Detrinidad, 2016), cumpliendo con el estipulado mínimo determinado. Así como 

también, es propio algún grado de multicolinealidad, ya que el objetivo es 

determinar variables que sean interrelacionadas, puesto que garantiza que dicha 

matriz mantiene correlaciones para demostrar la aplicación del análisis factorial, 

de tal modo se puede observar que existen números sustanciales de 

correlaciones ≥ 0.30, por lo cual el análisis factorial es adecuado. Hair, J., et al 

(1999) 

4.3. Evidencias de validez basadas en la estructura interna  

Tabla 3 

Análisis factorial exploratorio de la EEFA 

 

  Factor   

1 2 3 4 h2 

T13 0.72       0.649 

T8 0.66       0.64 

T7 0.62       0.677 

T6 0.59       0.553 

T12 0.56       0.439 

T4   0.69     0.548 

T10   0.68     0.375 

T2   0.66     0.509 

T1   0.59     0.684 

T11   0.52     0.553 

T9   0.45     0.579 

T3     0.42   0.56 

T14     0.71   0.507 

T5       0.57 0.447 

% varianza 
explicada 

52.82 8.551 5.984 4.837 72.19 

KMO 0.933 Excelente  

Bartlett 0 Óptimo 

 

 

En la tabla 3, se puede observar que el AFE evidencia cuatro factores; 

compuesto de la siguiente forma, factor uno, establecido por dichos ítems 

13,8,7,6, 12, asimismo, en el factor dos, constituido por dichos ítems, 4, 10, 
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2,1,11,9, de tal forma, en el factor tres, determinado por los ítems, 3 y 4, y por 

último el factor 4, distribuido por el ítem 5, en el que las comunalidades obtienen 

un valor mayor a .30 puesto que acata los criterios que se toma en consideración 

como adecuados, según Nunnally y Bernstein (1995). Así también, se obtuvo un 

KMO de .93, según Lloret, Ferres, Hernández y Tomás (2014), mencionan que 

dichos valores del KMO deben tener una puntuación mayor a .80 para que se 

tomen en cuenta como correctas. Asimismo, en la prueba de Barlett fue óptimo, 

indicando que dichos ítems se encuentran correlacionados, según Ferrando y 

Anguiano-Carrasco (2010) 

4.4. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Expectativas de futuro  

Tabla 4 

 Medida de bondad de ajuste de la Escala de Expectativa de futuro en los 

adolescentes 

Modelos 
 

Medida 
de 

ajuste 
absolut

o 

Medidas de 
ajuste 

incremental 
Medida de ajuste absoluto 

Medida de ajuste 
parsimonia 

 
  

 

CFI TLI 
SR
MR 

RMSEA Lower Upper AIC BIC 

Modelo 
Original 

 
.951 .937 .04 .0741 .0601 .0882 7855 8026 

 

2.42  

Valor 
aceptable 

< 3 >.90 >.90 <.05 <.8 RMSEA 90% CI 7855 8026  

Abad, Garrido, 
Olea y 

Ponsada 
(2011) 

         
         

         

Nota: Leyenda 3 (Revisar último anexo ) 

En la tabla 4, se evidencia dichos índices de ajustes del modelo original del 

instrumento de expectativas al futuro, establecido por 14 ítems, en el cual se 

observa que el x2 /gl = 2.42, puesto que se ajusta, ya que el valor es óptimo < 3, 

haciendo mención a Abad, Garrido, Olea y Ponsada (2011), en relación con 

CFI=0.951 presenta un valor óptimo >.90, de igual forma un TLI= 0.937 

evidenciando ser un valor optimo >.90, asimismo, SRMR= 0.03 efectuando ser 

𝑋2 /GL 
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un valor adecuado <.05, de tal forma, RMSEA=0.0741 evidencia ser un valor 

óptimo, puesto que cumple con lo adecuado <0.8 (Ruiz, Pardo y San Martin, 

2010) 

4.5. Análisis de la confiabilidad 

Tabla 05 
 

Confiabilidad por coeficiente Alfa de Cronbach y omega de McDonal de la 
Escala de Expectativas al futuro 
 

    
Alfa de Cronbach's McDonald's 

                                    (a)      (ω) 

EXPECT                                              .874           .891 
EECL                                                   .747           .920 
EA                                                       .816           .939 
EBP                                                    .787            .934 
EF                                                       .787            .934 

Nota:  Leyenda 4 (Revisar último anexo) 

En la tabla 5 se encuentran los índices de consistencia interna de cada una de 

las escalas de expectativas al futuro en adolescentes, en donde se pueda 

observar que mantienen una puntuación de .74 a .93 consiguiendo ser valores 

aceptables (Palella y Martins, 2003), evidenciando de una precisión adecuada 

de consistencia o medida a través de los ítems que son parte de las diferentes 

dimensiones del instrumento.      

4.6. Normas de interpretación 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de la Escala de Expectativas al 

futuro en adolescentes (EEFA) 

 

SEXO Kolmogorov-Sminov 

  Estadístico gl Sig. 

1 EXPECT. .17 260 .000 

Nota: Expect.: Expectativas al futuro; Sig.: Significativo  

 

Se observa en la tabla 6, un valor (sig.) en donde se ubica una p<.05 (.000), en 

lo cual señala que el total de la distribución del instrumento no se encuentra 

ajustada a la normalidad estadística. En consecuencia, para proseguir se deberá 
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efectuar en la comparación de grupos con estadísticos métricos, tomando en 

cuenta la U de Mann Whitney. 

Tabla 7 

Prueba U de Mann Whitney para diferencias según el sexo 

 

        EXPECT          EECL      EA       EBP         EF 

Sig. asintótica(bilateral) 0.758 0.86 0.406 0.428 0.93 

Nota: Leyenda 5 (Revisar último anexo)  

 
En el análisis de comparación, se observa que la prueba de U de Mann Whitney 

entre la escala general y dimensiones elaborados por los estudiantes, no se 

mantiene una significación mayor al de .005 (p=0,000) en donde se detalla que 

no existen diferencias significativas en cada una de las variables como en la 

escala general, puesto que la Escala de Expectativas al futuro en los 

adolescentes se descubre que no se encuentran  presentes realizar por la 

categoría de hombres como mujeres, puesto que se efectuó de forma general y 

por dimensiones.   

Tabla 8 

Percentiles de la escala general y dimensiones de la Escala de Expectativas al 

futuro en adolescentes 

 

En la tabla 8 se presenta los valores de los percentiles de la escala de 

expectativas al futuro en adolescentes (EEFA) de forma general y por sus 

dimensiones.

PERCENT
IL 

EXPECTATIVAS 
AL FUTURO 

EXP. 
ECONOMICAS/

LABORALES 

EXP.  
ACADEMICAS 

EXP. 
BIENESTAR 
PERSONAL 

EXP. 
FAMILIARES 

1 30.00 10.83 6.61 3.00 4.00 

10 48.10 17.00 11.00 10.00 8.00 

20 55.00 19.00 13.00 12.00 10.00 

30 57.00 20.00 13.00      13.00 11.00 

40 60.00 22.00 14.00 13.00 12.00 

50 63.00 23.00 15.00 14.00 13.00 

60 66.00 24.00 15.00 15.00 14.00 

70 68.00 25.00 15.00 15.00 15.00 

80 70.00 25.00 15.00 15.00 15.00 

90 70.00 25.00 15.00 15.00 15.00 

99 70.00 25.00 15.00 15.00 15.00 

Nota: PD= puntaje directo 
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V. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación disponía como finalidad fundamental, 

elaborar el estudio psicométrico de la Escala de Expectativas de futuro en la 

adolescencia en estudiantes de secundaria de Lima Norte. En lo cual, se 

encontraron que tanto la confiabilidad y validez de dicho instrumento mostraron 

resultados convenientes. 

En relación al primer objetivo, se llevó a cabo las evidencias de validez de 

contenido, de tal forma que se midió por los fundamentos de los dichos criterios 

de los cinco jueces expertos, en donde aprobaron la validación de la EEFA 

elaborada por Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) en España. Asimismo, 

dichos resultados fueron mediante la V de Aiken (Aiken 2003) con dicho 

resultado de 1.00 señalando obtener pertenencia, relevancia y claridad. Siendo 

así que se ajusta a los criterios mencionados de Amar, y Sucahyo, (2015) en 

donde detallan que los puntajes obtenidos brindan como dicho valor a 1 

señalando evidencias de validez. De tal modo, Escurra (1988) indica que para 

dichos valores óptimos del índice tendría que efectuar una puntuación de .8, 

siendo así que se aprobaron todo el conjunto de los ítems de dicho instrumento. 

Con referencia al segundo objetivo, se llevó a cabo el estudio estadístico de los 

ítems, en consecuencia, se obtuvieron puntajes adecuados. Así como ítem-test 

superan el .3 siendo así que mantienen la identidad de la variable, concluyendo 

ser óptimos según, asimismo, contrastado por Chavez y Chavez(2012), en su 

estudio psicométrico presentó también que la media, desviación estándar, 

asimetría, curtosis, son adecuados, de igual manera con el ítem-test siendo así 

que los índices son homogéneos con sus dimensiones a las que se establecen 

(Elosua y Bully, 2012). De tal forma, en nuestro estudio del IHC se encontró que 

efectúa ≥ .30 mencionado por Kline (2005) y dichas comunalidades que cumplen 

que los ítems mantengan un valor mayor a .4 según (Detrinidad, 2016) 

estableciendo lo determinado. Por otro lado, Hair et al. (1999) menciona a los 

grados de multicolinealidad, de tal forma que en nuestros resultados evidencian 

obtener puntajes sustanciales en las correlaciones ya que se observa valores de 

≥ .30, siendo así unas de las pocas o nulas investigaciones con muestras de 

multicolinealidad. 
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Con respecto al tercer objetivo, se desarrolló la validez basadas en la estructura 

interna, en lo cual se dio por dicho método del AFE, siendo así que se estableció 

por dicha medida de Kaise Meyer Olkin (KMO) logrando una puntuación de .93, 

en la totalidad de la escala de expectativas de futuro en la adolescencia, así 

también, se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett, en las cuales se 

consiguió un puntaje de .00, donde dichos resultados son semejantes a los que 

obtuvieron  de Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) en el que sus índices 

hallaron una medida de  KMO= .86, asimismo en dicha prueba de Bartlett= .00. 

Puesto que Lloret, Ferres, Hernández y Tomás (2014) y Pérez y Medrano (2010) 

tomaron en cuenta que el puntaje óptimo para dicha medida de KMO, tendría 

que ser ≥ .70, en tanto que, aprecian que el puntaje debería ser ≥ .80, desde otro 

punto de vista, Montoya (2007) indica que un puntaje de < .05 de dicha prueba 

de Bartlett, señalaría que no podría efectuar dicha matriz de identidad, de las 

cuales, Everitt y Wykes (2001) y Pérez y Medrano (2010) señalan que si dicho 

resultado efectúa < .05, se establecería que mantendrían una favorable 

intercorrelación, ya que dichos puntajes son adecuados para llevar acabo el AFE. 

Concretando lo estimado en el párrafo previo, se alcanzaron una varianza total 

de 72.19%, en el que fue detallado por los dichos cuatro factores, en los que sus 

cargas factoriales varían de .72 y .42, contrastando con los resultados de lo 

hallado por Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) en el que su análisis mostró 

una varianza total de 49.7%, en las que sus cargas factoriales se encontraban 

entre .70 y .39. Respectivamente, Marin-García y Carneiro (2010), formulan que 

el puntaje óptimo que desarrolle dicha varianza estará 40% en general; en tanto 

Pérez y Medrano (2010) mencionan dicha solución debería detallar como mínimo 

50% de varianza en total, mientras que Frabrigar et al. (1999) y Ferrando y 

Anguiano-Carrasco (2010) hacen referencia que cada uno de los factores 

conseguidos tendrá que alcanzar un mínimo de 4 o 3 ítems, aparte, al margen 

de ajustarse con lo estipulado mencionado de Hair et al (1999), detallan que 

todas las cargas factoriales de cada dicho ítems reunido de los factores 

planteado requieren ser mayores a .30, por esta razón los puntaje encontrados 

son indicados permitidos. 

Asimismo, en el cuarto objetivo, se analizó la medida de bondad de ajuste del 

AFC, en donde se realizó con el modelo original de la escala de expectativas al 
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futuro, en lo que se presentaron los siguientes resultados, evidenciando dichos  

índices; X^2/gl= 2.42, demostrando ser un puntaje favorable <3, un CFI= .95 en 

lo que se considera óptimo >.90, TLI= .93,  presentando ser un valor adecuado 

>.90, asimismo un SRMR .40, evidenciando ser un puntaje ideal <.05, RMSEA= 

.704, demostrando ser un puntaje certero <.8. De tal forma se contrasto con el 

modelo original de la EEFA presentado por los autores, siendo así que se obtuvo 

dichos índices; X^2/gl= 2.23 logrando ser un resultado adecuado ≤ 3, indicado 

ser favorable; CFI=.96; siendo un puntaje óptimo ≥ .90, conveniente, 

RMSEA=.047 es un valor aceptable, dado como puntaje apropiado < .08, de 

modo que el estudio demostrado por dichos autores de su modelo original se 

ajusta adecuadamente al análisis de la muestra de la investigación. Así también, 

se encontró en la variable puntajes significativos en el AFC, Araujo, L (2020), 

encontró puntajes óptimos en Trujillo en institutos, así también, Chávez y Chávez 

(2019), encontraron puntuaciones favorables en el distrito del Porvenir en 

estudiantes de secundaria, y, por último, Chávez y Pastor (2019) detallaron 

obtener valores adecuados en Chimbote en estudiantes de secundaria. Debido 

que, dichos resultados del AFC para el análisis del estudio, son adecuadamente 

favorecedor según Abad, Garrido, Olea y Ponsoda (2011), en donde señalan 

dichos índices deberían presentas las previas puntuaciones; X^2/gl ≤ 3.00, 

SRMR cerca de 0, y CFI ≥ 0.90. Al mismo tiempo, presentado por Ruiz, Pardo y 

San Martín(2010) indican que se tendrían que contar con los posteriores valores; 

X^2/gl ≤ 3.00, CFI ≥ 0.95  y RMSEA < 0.08, que es el que se ajusta a los 

resultados obtenidos. 

Con relación al quinto objetivo, se estimó el análisis de la confiabilidad en el cual 

se obtuvieron los siguientes resultados, teniendo una muestra (n=260) 

mostrando que, a través del coeficiente de Omega de McDonald, se adquirió una 

puntuación de .89 de manera total de la escala, en tanto que para las 

dimensiones sus puntuaciones oscilan en .74 a .93. En los que se encontraron 

resultados similares por Sanchéz-Sandoval y Verdugo (2016) en donde indicó 

coeficiente de Omega total de .85 y en sus dimensiones puntuaciones de .65 - 

.80. Así también, evidenció el análisis Correa (2018) dicho coeficiente de Omega, 

en la primera dimensión de .75, en la segunda dimensión de .71, en la tercera 

dimensión de .71 y en la última dimensión de .69. En donde Ventura y Caycho 
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(2017) refieren que el puntaje óptimo para lograr la confiabilidad del coeficiente 

de Omega debería estar de .70 a .90, para que se tomen en cuenta como 

significativos; del mismo modo, Orozco, Labrador y Palencia (2002), Ruiz-Bolívar 

(2002) y Paella y Martins (2003) señalan que el puntaje logrado en la 

confiabilidad por el estudio (.87) pertenecen en una consideración muy 

significativa, siendo así que se plantea como adecuado. 

Finalmente, se estableció dichas normas de tipo percentil, en un comienzo se 

adquirió la prueba de Kolmogorov Smirnov en donde se obtuvo como resultados 

de .000 en lo cual demuestra no evidenciar una cierta asimetría (p<.05).Según, 

Goméz-Goméz, Danglot-Banck y Vega-Franco (2013) mencionan el uso de dos 

dichas pruebas para estas normas de percentil, una de ellas ya mencionadas al 

comienzo, se realizó la comparación de dos dichos elementos como lo fue el 

sexo, en donde ya mencionado no se evidenció asimetría, así que se llevó a 

desarrollar la U-Man Whitney, donde se efectuó por la escala en general y 

dimensiones, en donde no se presenta significancia, ya que se descubre que no 

existen presentes para elaborar por categorías de varones como mujeres y se 

daría los percentiles, por medio de la escala en general y dimensiones. 

En el avance de lo hallado y constatado, el estudio plantea una contribución de 

manera práctica, en valoraciones grupales de dicha variable en el interior de la 

población, de igual forma, una aportación de manera metodológica y estadístico 

para el análisis de validez y confiabilidad tomando en cuenta el análisis interno y 

externo, asimismo un aporte a lo académico y de investigación, según Carretero 

y Pérez (2005). Asimismo, un aporte psicológico las expectativas dentro de los 

resultados obtenidos, describen aquellos que el sujeto aguarda recibir en un 

periodo de tiempo, en el aspecto económicas/laborales, académicas, de 

bienestar personal y familiares (Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016). 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se identificaron evidencias satisfactorias de validez y confiabilidad en la escala 

de expectativas al futuro en la adolescencia. 

SEGUNDA 

Asimismo, se evidenció evidencias de validez basadas en el contenido a través 

del coeficiente V de Aiken, con valores por encima del .80. 

TERCERA 

Además, dicho análisis estadístico de los ítems, evidencia adecuados 

indicadores para los 14 ítems, con respecto a la media, desviación estándar, 

asimetría, curtosis, índice de homogeneidad corregida, comunalidades y 

multicolinealidad. 

CUARTA 

Del mismo modo, con relación a las evidencias de validez basadas en la 

estructura interna, a través del análisis factorial exploratorio, los 14 ítems 

representan a un 72.19% de la varianza explicada, se presentaron cuatro 

factores en las cuales se evidenció fluctúan entre .42 y .72, asimismo un KMO 

de .93 siendo adecuada, y también en la prueba de Barlett logrando ser óptimo. 

QUINTA 

Por otra parte, en cuanto a la medida de bondad de ajuste, se demostró que son 

adecuados los índices de la estructura interna en base al análisis factorial 

confirmatorio: 𝑋2/𝑔𝑙= 2.42, CFI= .951, TLI= .937, SRMR= .04, RMSEA= .074, 

asimismo, el modelo teórico propuesto hizo represente de la misma forma en la 

realidad. 

SEXTA 

A su vez, referente al análisis de confiabilidad, se llevó acabo por medio del 

coeficiente de Cronbach mostrándose un puntaje de .874, y en las dimensiones 

encontrándose entre .74 y .87, asimismo el omega de McDonald, se halla un 

valor de .89 y las dimensiones de .89 a .93. 
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SÉPTIMA 

Por último, se determinaron percentiles para la escala de expectativas al futuro 

en la adolescencia.  
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Seguir con los estudios de formación profesional-académica, de modo que se 

puedan encontrar evidencias de validez y fiabilidad de dicho instrumento, en el 

cual favorezca en un futuro en el proceso de medida psicológica. 

SEGUNDA 

Ejecutar alternativas de diferentes muestras probabilísticas y peculiaridades, que 

valla de acuerdo a la actualidad. 

TERCERA 

Proponer una versión abreviada de la escala para que sirva de filtro con respecto 

a las expectativas en el futuro en la adolescencia.  

CUARTA 

Determinar las expectativas con diferentes variables para alcanzar su máximo 

funcionamiento, igual que calidad de vida, satisfacción académica, etc. 

QUINTA 

Seguir con dicha investigación con la intención de estandarizar resultados de 

forma nacional y regional, con el objetivo de ser utilizado para tener en cuenta 

las expectativas en la adolescencia. 

SEXTA 

Persistir con las investigaciones psicométricas en poblaciones de adolescentes 

de diferentes distritos. 
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ANEXOS 

Anexo: Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 

¿Cuáles son las 
propiedades 
psicométricas de la 
Escala de 
Expectativas de 
Futuro en la 
adolescencia 
(EEFA) en 
estudiantes de una 
institución educativa 
de Los Olivos Lima, 
2020? 

General 
Delimitar las propiedades 
psicométricas de la Escala de 
las Expectativas de Futuro en la 
adolescencia (EEFA) en 
estudiantes de dos instituciones 
educativas de Los Olivos. Lima, 
2020. 
 
Especificas 
 
Análisis descriptivo de los ítems 
 
Analizar las evidencias de 
validez basadas en el contenido 
 
Determinar las evidencias de 
validez basadas en la estructura 
interna 
 
Identificar la confiablidad por 
consistencia interna 
 
Establecer los percentiles 
 

Variable 1: Expectativas de futuro Diseño: 
No experimental y 

transversal 
 

Nivel: 
Psicométrico 

 
 
 

POBLACIÓN-MUESTRA 
N: 2, 465, 288 

n: 260 
 
 

Instrumento: 
EEFA 

Dimensiones 
 
Expectativas 
económicas/laborales 
 
 
 
 
Expectativas académicas 
 
 
 
  
Expectativas de bienestar 
personal  
 
 
 
Expectativas familiares. 

Items 
 

2,5,11 
3 
9 
 
 
 

1,4,10 
 
 
 
 

7 
8 

13 
 
 
 

6 
12 
14 



 
 

 Anexo: Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA  

Expectativas 
de futuro en 

los 
adolescentes 

Se efectúa una 
referencia debido a 
la medición de la 
persona, puesto 
que aguarda que 

suceda un 
acontecimiento, 

repercutiendo en la 
estructura y 

constituyendo en 
los objetivos, 

encaminando a la 
conducta y 
desarrollo 
(Sánchez- 

Sandoval & 
Verdugo, 2016). 

La capacidad de 
orientación con una 

visión hacia el 
futuro, se puede 
detallar desde la 
primera infancia, 

contenido, forma y 
función como se va 

modificando de 
acuerdo a la edad, y 
la posibilidad para 

autodirigirnos  
obtendrá un 
aumento y 

significación en la 
adolescencia. 

Expectativas 
económicas/laborales 

Laboral 
 

2,5,11 

Ordinal 

Recursos 
 

3 

Necesidades Básicas 9 

   

Expectativas 
académicas 

Nivel de estudios 1,4,10 

  

Expectativas de 
bienestar personal 

Entorno social 
 

7 

Seguridad 
 

8 

La Salud 13 

  

Expectativas 
familiares. 

Familia adecuada 
 

6 

Estable 
 

12 

Hijos 14 

  

  



 
 

 Anexos: Instrumento  

 

EEFA1
 

 
Nos gustaría conocer cómo crees que será tu futuro. Imagínate 

a ti mismo dentro de algún tiempo, por ejemplo cuando pasen 

algunos años, y contesta a las siguientes cuestiones. 

¿Cómo de probable crees que ocurrirán las siguientes cosas? Marca con una 

X. 
 

 

 

 

 

 

 

Estoy seguro/a de que no 

ocurrirá 

Es difícil que ocurra Puede que sí/puede 

que no 

Probablemente 

ocurra 

Estoy seguro/a de que 

ocurrirá 

Ítems 
     

1. Terminaré los estudios de Secundaria 1 2 3 4 5 

2. Encontraré trabajo 1 2 3 4 5 

3. Tendré un coche 1 2 3 4 5 

4. Terminaré Bachillerato o un Ciclo Formativo 1 2 3 4 5 

5. Encontraré un trabajo que me guste 1 2 3 4 5 

6. Tendré una vida familiar feliz 1 2 3 4 5 

7. Seré respetado por los otros 1 2 3 4 5 

8. Me sentiré seguro 1 2 3 4 5 

9. Tendré una casa 1 2 3 4 5 

10. Realizaré estudios universitarios 1 2 3 4 5 

11. Encontraré un trabajo bien remunerado 1 2 3 4 5 

12. Encontraré una persona con quien formar una pareja feliz y estable 1 2 3 4 5 

13. Seré feliz 1 2 3 4 5 

14. Tendré hijos 1 2 3 4 5 



 
 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnrUZFvzDHYkKThstlDDbrGuC7

W9iI8JnaNDCEoZf85EhsQ/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo: Ficha sociodemográfica    

 

 

 

 

 Ficha sociodemográfica 

 

1. Grado de estudio: 

 

 2do_      3ro_      4to_     5to_  

 

2. Edad: 

               14_      15_      16_    17_   

 

3. Sexo:  

 

F_ M_  

 

4. Distrito: 

 

             San Martín de Porres  

             Los Olivos 

             Puente Piedra 

             Carabayllo 

             Comas 

             Independencia 

             Ancón 

            Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo: Cartas de presentación de la escuela firmadas para el piloto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo: Autorización de uso del instrumento EEFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo: Consentimiento informado  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este documento es obtener su consentimiento como participante de 

nuestra encuesta. Asimismo, proveerlo a usted con una clara explicación de la 

naturaleza de dicha actividad, así como de su rol en ella como participante. 

La presente investigación es conducida por la estudiante de Piscología Alessandra 

Caballero Barrientos. La meta de este estudio es determinar las Propiedades 

psicométricas de la Escala Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA) en 

estudiantes de secundaria de Lima Norte, 2021. Si usted accede a que su mejor hijo(a) 

pueda participar en este estudio se le pedirá resolver el cuestionario. Esto le tomará 

aproximadamente entre los 10 y 15 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. 

 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Asentimiento informado  

 

Carta de Asentimiento Informado 

 

Yo, _____________________________________índico que se me ha explicado que 

formaré parte del trabajo de investigación: “Propiedades psicométricas de la Escala 

Expectativas de Futuro en la Adolescencia 

(EEFA) en estudiantes de dos instituciones educativas de Los Olivos. Lima, 2020”. Mis 

resultados se juntarán con los obtenidos por los demás participantes y en ningún 

momento se revelará mi identidad. 

 

Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, pudiendo 

retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 

desfavorable para mí. 

 

Por lo expuesto, declaro que: 

- He recibido información suficiente sobre el estudio. 

- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 

 

Se me ha informado que: 

- Mi participación es voluntaria. 

- Puedo retirarme del estudio, en cualquier momento, sin que ello me perjudique. 

- Mis resultados personales no serán informados a nadie. 

 

Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación marcando con una “X” en el 

cuadro. 

 

 

 

Lima, __ de _________ del 2021 

 

 

 



 
 

Anexo: Resultados del piloto 
 

 

Tabla 01. Validez de la prueba piloto de la Escala de Expectativas al futuro en 

adolescentes (EEFA) 

 Ítem 
1º Juez  2º Juez  3º Juez  4°Juez Aciertos 

V. de 
Aiken 

Aceptable 

P R C P R C P R C P R C    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 

 Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, 
C = Claridad 

 

 

En la tabla 1, se evidencia que dichos ítems logran con los criterios de claridad, 

pertinencia y relevancia (Amar, y Sucahyo, 2015), puesto que el coeficiente 

obtiene un 1 equivalente al  100%, obteniendo un parecido al coeficiente de V de 

Aiken (Aiken, 2003), señalando un prominente nivel de puntaje alto en lo cual  se 

estuvo acuerdo mediante los cuatro jueces expertos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 02. Análisis descriptivo de los ítems de las dimensiones de expectativas al futuro  

 

 

En la tabla 1, se distingue los estadísticos descriptivos de aquellas valorizaciones 

obtenidas del instrumento aplicado, de una muestra en adolescentes en el distrito de Los 

Olivos, en el cual se aprecia que las puntuaciones de la correlación ítem-test traspasan el 

0,3 señalando que establecen la idéntica variable, dichos valores de las comunalidades de 

igual manera traspasan el 0,3, de tal modo acatan lo esperado, logrando ser aceptables. 

(Nunnally y Bernstein, 1995).  

 

 

Dimensiones ítems 
FR   

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 
1 2 3 4 5 

Expectativas 
económicas/laborales 

2 
2,5 ,9 8,4 31,6 56,6 4,39 ,874 

-
1,831 3,956 ,581 ,742 

0.000 

SI 

3 
5,6 2,5 18,8 35,9 37,2 3,97 1,081 

-
1,131 ,952 ,703 ,779 

0.000 

SI 

5 
0 1,6 6,6 34,7 57,2 4,48 ,690 

-
1,236 1,296 ,638 ,740 

0.000 

SI 

9 
1,6 2,8 4,7 12,8 78,1 4,63 ,828 

-
2,595 6,628 ,491 ,744 

0.000 

SI 

11 
1,6 0 8,4 37,8 52,2 4,39 ,772 

-
1,624 4,051 ,564 ,720 

0.000 

SI 

Expectativas 

académicas 

1 
0 0 4,7 10,9 84,4 4,80 ,506 

-
2,490 5,277 ,464 ,623 

0.000 

SI 

4 
10,3 2,2 6,9 31,6 49,1 4,07 1,255 

-
1,461 1,093 ,670 ,826 

0.000 

SI 

10 
2.5 

0 

6.3 20.6 70.6 

4,57 ,820 
-

2,488 7,100 ,584 ,770 

0.000 

SI 

Expectativas de 

bienestar personal 

7 
1.6 4.1 14.1 25.6 54.7 

4,28 ,957 
-

1,294 1,142 ,619 ,630 

0.000 

SI 

8 
0 2,8 15,6 22,8 58,8 4,38 ,847 

-
1,081 ,041 ,596 ,740 

0.000 

SI 

13 
0 0 

8.1 26.3 65.6 

4,58 ,639 
-

1,227 ,347 ,300 ,484 

0.000 

SI 

Expectativas 

familiares 

6 0 4,1 21,3 27,5 47,2 4,18 ,904 -,692 -,675 ,337 ,613 0.000 SI 

12 
4.1 4.4 16.9 21.9 52.8 

4,15 

   
1,104  

-
1,229 ,760 ,593 ,886 

0.000 

SI 

14 9.4 5.6 22.2 16.9 45.9 3,84 1,316 -,856 -,397 ,550 ,867 0.000 SI 
Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: Índice de discriminación 
 

 



 
 

Tabla 03. Confiabilidad de la prueba piloto de la Escala de Expectativas al futuro 

en adolescentes (EEFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    
                                                                      Alfa de Cronbach's  

                                                                                   () 
           McDonald's  
                     (ω) 

Expectativas al futuro                0.876            0.882 

Expectativas económicas laborales          0.813            0.828 

Expectativas académicas                          0.726            0.785 

Expectativas de bienestar personal           0.708            0.751 

Expectativas familiares                              0.671            0.744  

 

En la tabla 3 se encuentran los índices de consistencia interna de cada una de las 

escalas de expectativas al futuro en adolescentes, en donde se pueda observar 

que mantienen una puntuación de .65 a .74 consiguiendo ser valores aceptables 

(Palella y Martins, 2003), evidenciando de una precisión adecuada de consistencia 

o medida a través de los ítems que son parte de las diferentes dimensiones del 

instrumento. 



 
 

Anexo: Escaneo de criterio de los jueces 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 7 

Jueces expertos 

 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 
Liliana Lagos Cardena 

C.Ps.P. 21065 
Magister 

Mg en Psicología en UIGFV 

Terapia Familia Sistemática 

en UNFV 

2 
Carmen Urbina Meza 

C.Ps.P. 5527 
Magister 

Mg en Psicología en UNFV 

Cognitivo Conductual en 

UNFV 

Terapia Familia Sistemática 

en UNFV. 

 

3 
Gaby Manco Hernandez 

C.Ps.P. 14799 
Magister 

Mg en Psicología en UNFV 

Retardo en el desarrollo 

UNFV 

 

4 
Ysabel Verónica Chávez Taipe 

 
Magister 

Mg en Psicología en UNMSM 

Docencia en UNMSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo: Resultados adicionales  

 

Tabla 04.  Evidencias de validez basadas en la estructura interna del análisis 

exploratorio  

 

 



 
 

Anexo:  Sintaxis del programa usado  

 

Tabla 05. Sintaxis del Piloto  

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = SEXO, 

    freq = TRUE, 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(ECO, BIENE), 

    flag = TRUE, 

    ci = TRUE) 

 

jmv::ttestIS( 

    formula = TOTAL ~ SEXO, 

    data = data, 

    vars = TOTAL) 

 

Tabla 06. Sintaxis de los resultados 

jmv::descriptives( 

data = data, 

vars = vars(SEXO, GRADO), 

freq = TRUE, 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(EXPEC, EECONOMICAS), 

    flag = TRUE, 

    ci = TRUE) 

 

jmv::ttestIS( 

    formula = EXPEC + EDAD ~ SEXO, 



 
 

    data = data, 

    vars = vars(EXPEC, EDAD)) 

 

Tabla07.  

Leyenda 1 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R= 

Relevancia, C = Claridad 

 

Leyendo 2  

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: 
coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: Índice de 
discriminación; D1: Expectativas económicas/laborales; D2: Expectativas 
académicas; D3: Expectativas de bienestar personal; D4: Expectativas 
familiares. 

 

Leyenda 3 

Nota. 𝑋^ /GL=Chi cuadrado entre grados de libertad, CFI: índice de ajuste 
comparativo, TLI: Índice de Tuker-Lewis, SRMR: raíz residual estandarizada 
cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de aproximación, AIC: Criterio 

de Akaike; BIC: Criterio de información Bayesiano. 

Leyenda 4 

Nota: Expect: Expectativas al futuro; EECL: Expectativas económicas laborales, 

EA: Expectativas académicas; EBP: Expectativas de bienestar personal; EF; 

Expectativas familiares 

 

Leyenda 5 

Nota: Expect: Expectativas al futuro; EECL: Expectativas económicas laborales, 

EA: Expectativas académicas; EBP: Expectativas de bienestar personal; EF; 

Expectativas familiares 

 

 

 




