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Resumen 

La presente investigación se titula Estado de Desesperanza y Conductas 

Antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la libertad, 2022. Tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre la desesperanza y las conductas 

antisociales. A nivel metodológico, fue un tipo de estudio básico de diseño 

correlacional, no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 

150 adolescentes con medidas no privativas de la libertad de un medio abierto. Se 

utilizó como instrumentos la escala de Desesperanza de Beck y el cuestionario de 

Conductas Antisociales - Delictivas de Seis Dedos Cuberos. Los resultados 

mostraron que el estado de desesperanza se correlaciona de forma significativa, 

directa y moderada con las conductas antisociales (r= .400, p < .05). También se 

demostró que las dimensiones de la desesperanza se correlacionan de forma 

significativa con las conductas antisociales. Por último, se observó que la muestra 

en general presentó niveles moderados de estado de desesperanza (54.7%) y de 

conductas antisociales (97%). Se concluyó que, a mayor estado de desesperanza, 

mayores serán las conductas antisociales en adolescentes con medidas no 

privativas de la libertad. 

Palabras clave: Desesperanza, Conductas Antisociales, adolescentes, 

infractores, medio abierto.
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Abstract 

The present investigation is entitled State of Hopelessness and Anti-Social 

Behaviors in Adolescents with Non-Corruption Measures, 2022. The overall 

objective was to determine the relationship between hopelessness and antisocial 

behavior. At the methodological level, it was a type of basic study of correlational 

design, not experimental and transversal. The sample consisted of 150 adolescents 

with non-custodial measures. The Beck Hopelessness Scale and the Seis Dedos 

Cuberos Antisocial - Criminal Behaviors Questionnaire were used as instruments. 

The results showed that the state of hopelessness correlates significantly, directly 

and moderately with antisocial behaviors (r 

= .400, p < .05). It was also shown that. It was also shown that the dimensions of 

hopelessness correlate significantly with antisocial behaviors. Finally, it was 

observed that the sample in general presented moderate levels of state of 

hopelessness (54.7%) and antisocial behaviors (97%). It was concluded that the 

greater the state of hopelessness, the greater the antisocial behavior in 

adolescents with non-custodial measures. 

Keywords: Hopelessness, Antisocial Behaviors, adolescents, offenders, 

open environment. 
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I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es el periodo en donde se despliegan diversas variaciones 

físicas, psicológicas, culturales y sociales. Además, en esta etapa, en la persona 

florece el deseo de experimentar y arriesgarse a nuevos horizontes; estas 

situaciones en muchas ocasiones pueden ser riesgosas y/o perjudiciales 

(Breinbauer y Maddalena, 2008). 

Si bien existen adolescentes que poseen la capacidad de adaptación 

progresiva a dichos cambios y que a su vez cuentan con una red de apoyo, ocurre 

todo lo contrario para ciertos grupos de menores que carecen de soporte y/o no 

cuentan con las mismas oportunidades en los diferentes aspectos que engloban 

su vida. 

A nivel internacional, se realizaron diversos estudios los cuales 

demostraron que, entre el rango de 12 a 14 años, se manifiestan los primeros 

comportamientos antisociales como falta de respeto a la autoridad, robo, 

agresiones y/o enfrentamientos con personas que difieren con ellos (Sanabria & 

Uribe, 2010). 

En la actualidad uno de los grandes problemas que podemos evidenciar es 

el incremento significativo de la violencia ejercida por parte de los adolescentes, 

este es un fenómeno que genera altos niveles de preocupación, debido a que con 

el paso de los años ha ido en aumento. A nivel nacional, el Observatorio Nacional 

de Política Criminal (2016) –mediante una publicación denominada “¿Cómo son 

los adolescentes infractores del Perú?”– dio a conocer que, en el país, se 

incrementó notablemente la inseguridad ciudadana, viéndose en ella la 

participación de adolescentes de entre 12 y 17 años. Además, señalaron que 

estos hechos violentos son un problema que aqueja al país, deteriorando la 

calidad y expectativa de vida de muchas familias. 

Debemos tener en cuenta, que estos adolescentes se ven involucrados 

debido a diversos factores de riesgo, los cuales conllevan a una visión 

negativa de su futuro y la creencia que no podrán salir adelante; conocido como el 
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estado de desesperanza. Esta creencia se manifiesta muchas veces en una serie 

de conductas antisociales o delictivas, caracterizadas por el robo, vandalismo, 

daños a la propiedad privada, uso y abuso de drogas. Siendo estos, hechos que 

van en contra de las normas sociales y la integridad de la ciudadanía. 

Es importante mencionar que en el Perú se registró que el 80.7% de 

jóvenes infractores no culminaron sus estudios en una institución educativa 

regular, lo cual limitaría las posibilidades de su desarrollo profesional y 

económico. También encontramos que el 55.3% de adolescentes consumen 

drogas siendo este un factor facilitador del delito y la violencia. Asimismo, otro 

dato importante es que el 40% de los adolescentes infractores comentaron que 

sus familiares cercanos como tíos y hermanos se encuentran en prisión y un 

porcentaje mayor lo constituye el padre. Esta situación se considera un factor 

contribuyente a la manifestación de conductas transgresoras de la ley 

(Observatorio de Investigación de Política Criminal, 2016). 

En razón a lo expuesto, en el contexto institucional se realizó una 

investigación en el Centro Juvenil de medio abierto denominado “Servicio de 

Orientación al adolescente - SOA” ubicado en Lima, el cual se encuentra dirigido a 

jóvenes infractores de ambos sexos que cumplen medidas socioeducativas y no se 

encuentran privados de su libertad. Esta investigación tuvo como problema 

principal conocer “¿Cuál es la relación entre el estado de desesperanza y las 

conductas antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la 

libertad?”. 

El presente estudio se justifica a nivel teórico, debido a que en la revisión 

de antecedentes se encontró estudios que determinaron la existencia de 

correlación entre las variables agresividad y desesperanza; sin embargo, las 

conductas antisociales abarcan de forma más amplia los comportamientos 

agresivos y acciones que transgreden la ley (Bringas et.al., 2006) por ello, se 

consideró relevante realizar la investigación correlacionando las variables 

conductas antisociales y desesperanza en adolescentes infractores de un medio 

abierto, puesto que permitirá contrastar los resultados con investigaciones previas 

y a su vez, expandir el entendimiento del conocimiento actual. 
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Asimismo, en la parte práctica, el estudio se justifica puesto que será de 

gran aporte en la gestión de estrategias de intervención para las futuras 

Investigaciones debido a que las conductas antisociales abarcan de forma más 

amplia los comportamientos que transgreden la ley. 

Se planteó como objetivo principal delimitar la relación entre la 

desesperanza y conductas antisociales en adolescentes con medidas no 

privativas de la libertad. Los objetivos específicos fueron: 1. Determinar si existe 

relación entre el factor motivacional y las conductas antisociales en adolescentes 

con medidas no privativas de la libertad. 2. Relacionar el factor afectivo y las 

conductas antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la libertad. 

3. Establecer si existe relación entre el factor cognitivo y las conductas

antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la libertad. 4. 

Identificar el nivel de desesperanza en adolescentes con medidas no privativas de 

la libertad. 5. Identificar el nivel de conductas antisociales en adolescentes con 

medidas no privativas de la libertad. 

Según la hipótesis general, existe relación significativa entre el estado de 

desesperanza y las conductas antisociales en adolescentes con medidas no 

privativas de la libertad. Asimismo, las hipótesis específicas fueron 1. El factor 

motivacional se relaciona de forma significativa con las conductas antisociales en 

adolescentes con medidas no privativas de la libertad. 2. El factor afectivo se 

relaciona de forma significativa con las conductas antisociales en adolescentes 

con medidas no privativas de la libertad. 3. El factor cognitivo se relaciona de 

forma significativa con las conductas antisociales en la muestra.
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II. MARCO TEÓRICO

En los antecedentes internacionales encontramos que Demetropoulos et al. 

(2020) elaboró en Estados Unidos para determinar la relación entre la 

desesperanza y la conducta violenta. El muestreo se elaboró en dos momentos, 

inicialmente con 90.000 estudiantes y después de un año con 1500 estudiantes. 

Las pruebas utilizadas fueron Waves I y II. Los primeros resultados mostraron que 

cada   aumento de una unidad en la desesperanza es asociado con un aumento 

del 6.3% en la tasa de conductas violentas. Asimismo, la relación entre 

desesperanza y comportamiento violento fue estadísticamente significativa (p < 

.05). En la segunda aplicación, se observó una vez más que la relación entre la 

desesperanza y el comportamiento violento fue estadísticamente significativa (p < 

.01). Cabe mencionar que el 55.5% de los hombres cometió más conductas 

violentas que las mujeres. Concluyeron que la desesperanza se relaciona de 

forma positiva con la conducta violenta. 

En Colombia, Arias, Francisco & Panqueva (2019) realizaron un estudio que 

tuvo como objetivo determinar las conductas de tipo antisocial y delictivo en 

jóvenes infractores y no infractores. Tuvo una muestra de 75 adolescentes, 35 de 

ellos en escolarización y 35 infractores que estaban asumiendo una medida 

socioeducativa. La prueba utilizada fue el cuestionario de conductas antisociales y 

delictivas (A-D). Se obtuvo como resultado que los adolescentes en escolarización 

y los que son infractores presentaron conductas de tipo antisocial en el mismo 

nivel. Sin embargo, se diferenciaron en que los infractores presentaron conductas 

más inclinadas a la intimidación y propensión al robo, siendo muy distintas a las de 

sus pares que se caracterizan más por conductas relacionadas acorde a su etapa 

de desarrollo evolutivo. 

Asimismo, en Bolivia, Limachi (2018) estudió la relación entre la inteligencia 

emocional y la conducta antisocial en 71 adolescentes en conflicto con la ley. El 

estudio es no experimental, correlacional y transversal. Las pruebas utilizadas 

fueron la escala de Inteligencia emocional de Salovey Mayer y el cuestionario de 

conductas antisociales y delictivas. Los resultados mostraron que existe 
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correlación negativa entre las variables (- 0.552), es decir, que a mayor inteligencia 

emocional menores serán las conductas antisociales. A su vez, dieron a conocer 

que el 65% de los adolescentes presenta conductas agresivas elevadas, también 

señalaron que el 48% tiende al aislamiento y el 59% manifestó conductas de 

retraimiento. 

En México, Santana, Hidalgo y Alcázar (2018) llevaron a cabo un estudio 

donde determinaron la relación entre la desesperanza y la impulsividad en una 

muestra de 151 adolescentes privados de su libertad. El tipo de investigación fue 

transversal y correlacional. Los participantes fueron evaluados mediante los 

cuestionarios de la Escala de Impulsividad, Escala de Desesperanza de Beck y 

Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. Se concluyó que la impulsividad y la 

desesperanza son factores de riesgo de suicidio en jóvenes privados de la libertad. 

Asimismo, los resultados dieron a conocer que se encuentran asociados el riesgo 

de suicidio y mayor impulsividad al sexo, encontrando un mayor porcentaje en 

mujeres en ambos casos. 

De igual forma en Colombia, Andrade - Salazar et al. (2017) realizaron un 

trabajo que tuvo como finalidad examinar la relación entre los niveles de 

autoestima y desesperanza. El tipo de diseño fue empírico-analítico de tipo 

correlacional. La muestra se conformó por 224 adolescentes. Se aplicó el 

cuestionario de Desesperanza de Beck y el inventario de autoestima de 

Rosenberg. Las conclusiones indicaron que la desesperanza aumenta en los 

adolescentes por factores motivacionales y cognitivos que dan forma a la 

ideación suicida y elevan los riesgos de suicidio. Asimismo que la autoestima baja 

no es un factor |1 consistente en la ideación suicida. 

En los antecedentes nacionales, encontramos que Pacheco (2021) realizó 

un estudio sobre la relación entre la desesperanza y agresión. El estudio fue de 

tipo descriptivo y correlacional. Los participantes fueron 147 adolescentes en 

escolaridad de la provincia de Lima. Utilizó la escala de desesperanza de Beck y 

de agresividad de Buss y Perry. Los resultados mostraron que existe correlación 

significativa entre las variables (r=323) (p< 0.05), también se observó que el 
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75.5% de su población objeto presentaron niveles de desesperanza moderados. 

Se concluyeron que a mayor desesperanza mayor agresión. 

De la misma forma, Acuña realizó una investigación en el año 2020, donde 

estudió la relación entre la desesperanza y la agresividad en escolares de una 

institución ubicada en Lima. Fue una investigación correlacional, no experimental 

y transversal, asimismo, tuvo una muestra de 278 adolescentes. Se utilizaron las 

pruebas de agresividad de Raine M. y la adaptación de la escala de 

desesperanza por Aliaga et.al. Los resultados indicaron que existe una relación 

significativa fuerte (0.79) entre las variables. A su vez concluyeron que los 

escolares en su mayoría presentaron niveles altos en la dimensión falta de 

motivación - desesperanza, y niveles medios altos en sentimientos hacia el futuro. 

Mantilla (2019) estudió la relación entre desesperanza e impulsividad en 

mujeres estudiantes de colegios públicos ubicados en la provincia de Lima. El 

tipo de estudio es de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 302 

mujeres que estudiaban en los niveles de primero a quinto grado de secundaria. 

Las pruebas utilizadas fueron las escalas de desesperanza de Beck y de 

impulsividad de Barrat. Mantilla demostró que no hay relación entre ambas 

variables (r = .08, p > 

.05). No obstante, indicó que existe relación significativa entre la dimensión 

motivacional de la desesperanza y la impulsividad motora (p < .05; r = .208). Tras 

lo mencionado, el autor concluyó que no existe relación entre ambas variables. 

Por su parte, Molla (2019) elaboró un estudio que correlacionó la 

desesperanza y la agresión en jóvenes reincidentes del Centro Juvenil Lima 01. El 

estudio fue de tipo correlacional. Estuvo conformado por 91 adolescentes 

infractores a los que se les evaluó con la Escala (BHS) y el Cuestionario (AQ). Se 

obtuvo como resultado un valor de p menor a 0.05 y una correlación de 0.41; es 

decir, que las variables mantienen una relación significativa, positiva y moderada; 

por lo que se concluye que, a mayor nivel de desesperanza, mayor el nivel 

agresión. 

En Chiclayo, Chucas (2016) elaboró una investigación para determinar la 
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relación entre las variables resiliencia y conductas antisociales en jóvenes 

infractores. Esta investigación tuvo diseño no experimental - correlacional, en la 

que participaron 126 adolescentes. Las pruebas fueron el Cuestionario (A-D) y la 

Escala de requisitos de autocuidado (ERA). Se tuvo como resultado una 

significancia bilateral (.914) a un nivel (p > .05), lo que indicó la independencia de 

ambas variables. Asimismo, se encontró conductas antisociales que variaron 

desde un comportamiento delictivo con el uso de arma blanca 54% hasta el uso 

de armas de fuego 42%. Tras lo mencionado, concluyeron que no hay relación 

entre ambas variables. 

 
En un inicio la desesperanza era considerada como un estado de 

sensación difuso y un constructo difícil de medir, no obstante, con el paso de los 

años se logró una aproximación científica que incentivó al estudio de la variable. 

En 1969, Stotland lo definió como esquemas cognitivos complejos los cuales 

comparten una gama de perspectivas catastróficas de los sucesos futuros, es 

decir, el individuo no percibe que pueda ser exitoso por sí mismo y se siente 

incapaz de resolver los infortunios que se susciten durante su vida. Asimismo, 

Beck (1974) postuló que los sujetos que se encuentran en un estado de 

desesperanza, presentan un desbalance a nivel cognitivo, que en consecuencia 

produce una visión distorsionada y negativa acerca de sí mismo, de sus vivencias 

y de su futuro. Por otro lado, Quintanilla (2003) expuso que la variable se 

encuentra ligada a las ideas suicidas, mediante una investigación estudió la 

relación que tendrían estas variables y obtuvo como resultado que los individuos 

con tentativa suicida tenían un alto nivel de desesperanza. 

Respecto a las características, la desesperanza posee tres aspectos importantes. 

La primera denominada vacío existencial, la cual se relaciona con la falta de 

sentido de vida y con la presencia de indicadores de depresión en el individuo, 

denotando un estado de vulnerabilidad con un alto riesgo de cometer conductas 

suicidas (Abramson et al., 1997). Esto es, cuando los sujetos no alcanzan el logro 

existencial por diversas circunstancias, se identifica un alto nivel de desesperanza 

lo cual genera conformismo en la persona. 

La segunda característica es el aplanamiento emocional. En 1976, Beck lo 
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definió como la incapacidad de expresarse emocionalmente ante determinados 

acontecimientos, dándose el estancamiento y la innovación por parte del individuo 

quien tiene una visión rígida e irreversible de la vida. 

Por último, se caracteriza por el auto concepto negativo en donde el sujeto 

comienza a tener una visión distorsionada de quién es, sus comportamientos 

cambian y ya no posee la misma disposición a determinados acontecimientos 

(Beck, 1976) 

Respecto al surgimiento y/o causas que conllevarían a la desesperanza. 

Beck (1976) postuló que el individuo en primera instancia procesa la información 

obtenida y esta información posteriormente pasa por un proceso de selección, 

codificación, almacenamiento y recuperación llegando así a acoplarse al ámbito y 

las disposiciones que se presentan. El individuo emite respuestas conductuales, 

emocionales y cognitivas debido a la percepción que tiene de sí mismo, de su 

entorno y de lo que sucede a su alrededor. La interdependencia racional emotiva 

conductual define a los esquemas que forman representaciones generalmente 

duraderas del conocimiento y las experiencias previas podrían afectarse por 

estímulos y transformarse en estructuras insuficientes, llegando así a emitir 

conductas irracionales y distorsionadas de la realidad. 

Por su parte, Yagosesky (2009) señaló que la desesperanza es una 

manifestación adquirida que denota un estado de desprotección, la cual se 

presenta por diversas causas como es el nivel biológico, en el que se presentan 

restricciones en el ámbito físico, psicológico y comportamental y esto se puede 

desatar por causas genéticas; en el nivel cultural se ven inmersas circunstancias 

sociales que impiden un desarrollo con normalidad de nuestras actividades; y por 

último, el nivel psicológico, en donde se pronuncia una repetida limitación del éxito 

y una escasa satisfacción lo cual intensifica el malestar. 

A finales de los años setenta, la conducta antisocial fue definida como el 

comportamiento humano que no está a favor del bien de la sociedad, 

transgrediendo el mismo, suprime los valores esenciales e infringe las reglas de 

convivencia que priman en nuestra sociedad (Rosenberg, 1979). De forma similar, 



9 

Arroyo (1993) menciona que la conducta antisocial o delictiva puede enquistarse 

mediante el proceso de socialización, en la cual se repiten comportamientos 

inadecuados, deteniendo así la obtención de imitación de reglas y conductas que 

son permitidos en la sociedad. Asimismo, Gaeta y Galvanovskis (2011) exponen 

que existen aspectos como el biológico, emocional y social que pueden presentar 

cambios durante la adolescencia y de ser presentados negativamente pueden 

generar problemas conductuales en los adolescentes como por ejemplo actos 

delictivos. Según Andreu y Peña (2013) los actos delictivos están conformados por 

acciones como el robo, el pandillaje, el consumo exagerado de alcohol o 

sustancias psicoactivas. 

Además de las definiciones, se llevaron a cabo fundamentaciones teóricas 

de la variable. En primera instancia, Eysenck presentó su teoría de la personalidad 

antisocial, en donde expone que las conductas antisociales abarcan dos 

elementos que son biológicos y ambientales los cuales se interrelacionan entre sí 

(Eysenck, 1976). Las dimensiones que se interrelacionan son primero la 

extraversión, la cual se produce como resultado de la disminución de la activación 

reticular, esta se exterioriza psicológicamente con peculiaridades como la 

impulsividad e irritabilidad, búsqueda para experimentar sensaciones y emociones 

fuertes. Estas personas se caracterizan por un déficit para adaptarse o adquirir las 

normas o reglas que son aceptadas en la sociedad. Como segunda dimensión el 

neuroticismo, el cual se fundamenta porque el cerebro frente a emociones 

manifiesta una afectividad negativa frente a peculiaridades como el estrés, 

ansiedad, depresión y otras perturbaciones somáticas que puede presentar un 

sujeto. La tercera dimensión denominada psicoticismo, se da mediante un proceso 

neuroquímico en donde se da la presencia de la dopamina y la serotonina en 

situaciones como insensibilidad hacia el dolor de otra persona, crueldad y 

agresividad hacia otras personas, todo lo mencionado anteriormente predispone a 

la aparición de las conductas antisociales. En resumen, las dimensiones se 

desarrollarán de acuerdo a las características personales y las experiencias 

ambientales que acontecen, cabe resaltar que en todas las dimensiones se 

identifica un retraso en la socialización. 
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La segunda propuesta titulada teoría del aprendizaje social, expone que las 

personas mediante la visualización y observaciones adquieren conductas o 

comportamientos de otros individuos (Bandura, 1975). Es así como las conductas 

son recepcionadas y luego reproducidas mediante el aprendizaje; este modelo nos 

permite ejecutar acciones y existen tres predominios importantes que son: la 

familia, en donde el adolescente imita las conductas y/o comportamientos de sus 

familiares. Mediante la observación el joven aprende y refuerza estas conductas 

antisociales, como, por ejemplo, los padres que ejercen la violencia en sus hijos, 

mediante lo cual los menores aprenden métodos de dominación para hacer valer 

sus opiniones y controlar así al medio que los rodea. Las influencias subculturales, 

las cuales son ajenas a la sociedad, son creencias, ideologías o costumbres, es 

decir el individuo se influencia por un grupo antagonista del cual es parte. Además, 

existe el modelamiento simbólico, que se desarrolla mediante la instrucción de los 

canales de información como lo son los audiovisuales y televisivos, en los cuales 

muchos adolescentes se identifican con los modelos y/o conductas percibidas. Ello 

significa que los medios de comunicación son relevantes en el aprendizaje de 

nuevas conductas y en la transformación de las reglas socialmente aceptadas. 

Referente a los factores que predisponen a estas conductas. Martínez 

(2016) expuso que existen cinco factores predisponentes. En primer lugar, los 

factores ambientales – contextuales, como medios de comunicación, el 

desempleo, la pobreza. En segundo lugar, se encuentran los factores biológicos y 

genéticos. Diversas investigaciones han identificado que los individuos con 

conductas antisociales muestran anomalías bioquímicas, estructurales y 

funcionales; la trasmisión familiar, mediante el aprendizaje por experiencia el 

adolescente puede adquirir e imitar comportamientos violentos que ejercen sus 

padres. Como tercer factor los biológicos – evolutivos, representado por el sexo, 

según diversos estudios existe un bajo porcentaje de mujeres con 

comportamientos antisociales en comparación con los varones y la edad; 

asimismo, predominan más en la adolescencia a causa de los diversos cambios 

en los que se encuentran sumergidos los adolescentes en dicha etapa evolutiva. 

El psicológico, es el cuarto factor que determina qué conductas antisociales serán 
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predisponentes según la personalidad, las posibles dificultades conductuales y la 

forma en cómo enfrenta el individuo diversas situaciones o acontecimientos en los 

que se puede ver inmerso. Por último, el factor de socialización ya que las 

conductas son adquiridas mediante la observación e imitación Un ejemplo es el 

vínculo familiar donde se aprenden normas y valores; es decir que estas 

experiencias establecerán el comportamiento que tendrá el individuo de adulto. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Fue de tipo básica, puesto que se encarga de proporcionar y desarrollar 

información teórica, teniendo como objetivo el progreso científico. Cabe 

mencionar que en este tipo de investigación no se considera la aplicación de los 

conocimientos previamente adquiridos (Cívicos y Hernández, 2007). 

 Diseño de Investigación 

La investigación fue correlacional, debido a que se determinó el grado de 

relación que existe entre las variables que se estudiaron (Cancela et al., 2010). 

Además, el diseño fue no experimental, dado que no ejerce manipulación o 

condicionamiento alguno sobre el fenómeno que se desea estudiar, llevando a 

cabo la observación en el ambiente donde el individuo interactúa de forma natural. 

Finalmente, se utilizó un diseño transversal, debido a que se realizó la recopilación 

de información en una única ocasión (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización: 

  Variable 1: Estado de Desesperanza 

● Definición Conceptual: La desesperanza es el estado de visión

distorsionada del futuro con sentimientos de abulia y apatía (Beck, 1974). 

● Definición Operacional: El constructo desesperanza fue medido con el

Cuestionario de Desesperanza de Beck (1974) para lo cual se emplea la 

adaptación elaborada por Aliaga et., (2006) en Perú. La prueba incluye 20 

reactivos y 3 dimensiones, las cuales son factor motivacional, afectivo y 

cognitivo (Anexo 2). 

● Escala de Medición: Utiliza una escala nominal, puesto que en su

medición ubica los objetos en clases que son excluyentes (Sánchez y 

Reyes, 2009). 
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Variable 2: Conductas Antisociales 

● Definición Conceptual: Las conductas antisociales son las acciones

que quebrantan las normas sociales permitidas (Rosenberg, 1979).

● Definición Operacional: Fue medida mediante el cuestionario de

conductas antisociales y delictivas de Seis Dedos Cuberos (1987)

adaptado por Erick Pérez & Fernando Rosario en el 2017. El

cuestionario está conformado por dos dimensiones, los

comportamientos antisociales y delictivos (Anexo 2).

● Escala de Medición: La escala es ordinal, ya que su medición indica

diferentes grados de la variable en atributo o estado (Sánchez y Reyes,

2009).

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: La población estuvo conformada por 150 adolescentes 

infractores con medidas no privativas de la libertad de la ciudad de Lima. 

● Criterios de inclusión: Se consideró adolescentes infractores de un

centro juvenil de medio abierto, adolescentes de ambos sexos y

adolescentes con medidas no privativas de la libertad.

● Criterios de exclusión: Se consideró adolescentes infractores de un

centro juvenil de medio cerrado y adolescentes infractores con medidas

privativas de la libertad.

Muestra: Estuvo conformada por 150 adolescentes infractores que cumplen 

medidas no privativas de la libertad en Lima. Se trabajó con adolescentes del sexo 

masculino y femenino con edades que oscilaban entre los 14 y 17 años. Cabe 

señalar que la muestra estuvo constituida en su mayoría por el sexo masculino 

(74.7%). 

Muestreo: muestreo de tipo censal, ya que la muestra fue seleccionada por las 

características de la investigación, no por una probabilidad (Ramírez, 1997). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Se aplicaron dos pruebas psicométricas y se realizó la recolección de datos 

de forma virtual. Para la variable desesperanza se utilizó la adaptación de la 

Escala de Desesperanza de Beck. Esta escala originalmente fue creada en 1974; 

está compuesta por 20 reactivos con opciones de verdadero y falso. La sumatoria 

de los puntajes oscilan entre 0 y 20, y se categoriza como normal o asintomático 

de 0 a 3, leve de 4 a 8, moderado de 9 a 14 y severo de 15 a 24. Referente a su 

Alfa de Cronbach, presentó un valor de 0.82; es decir, una confiabilidad muy alta. 

Con respecto a su validez, se estimó mediante el análisis factorial donde 

obtuvieron tres factores etiquetados como factor motivacional - pérdida de 

motivación, factor afectivo - sentimientos hacia el futuro y factor cognitivo - 

expectativas hacia el futuro. La adaptación utilizada fue de Aliaga, Ponce, 

Frisancho, López y Enríquez (2006) la cual fue validada en Lima Metropolitana. 

 Los resultados dieron un Alfa de Cronbach de 0.76, lo cual refiere que 

posee una magnitud alta en fiabilidad (Ruiz, 2002). Inicialmente se estimó la 

validez concurrente indicando un valor de p menor a 0.01; es decir, una 

correlación muy significativa entre los puntajes que obtuvieron en la prueba de 

desesperanza BHS y los ítems que miden la desesperanza en el cuestionario de 

depresión de Beck. También se estimó la validez mediante el análisis factorial, 

en donde se obtuvo una correlación de 

0.012 y un índice de KMO de 0.82, Kaiser (1974) lo define como meritorio. 

La segunda variable fue evaluada mediante la adaptación del cuestionario 

de Conductas Antisociales y Delictivas (A-D). Esta prueba fue creada 

originalmente por Seis Dedos Cubero en 1987. La confiabilidad de esta prueba es 

muy alta, puesto que presenta un alfa de Cronbach de 0.866. Además, realizaron 

una validez de constructo, en donde llevaron a cabo el análisis ítem-test. Los 

resultados dieron a conocer una correlación muy significativa con niveles de 

moderado a alto. 

La adaptación que se utilizó fue llevada a cabo por Erick Pérez & Fernando 

Rosario (2017) validada en Lima. El cuestionario está compuesto por 19 ítems 
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que evalúan las conductas antisociales y 14 ítems las conductas delictivas; el 

tiempo de duración es de 15 a 20 minutos. La categorización se da por escalas. 

La primera denominada escala A, referente al comportamiento antisocial con 

puntajes de 0 a 21 que indican un nivel bajo, de 22 a 50 un nivel medio y de 51 a 

más un nivel alto. La segunda escala denominada escala D, referente al 

comportamiento delictivo en donde la puntuación de 0-14 indica un nivel bajo, de 

15 a 23 un nivel medio y de 24 a más un nivel alto. Respecto a la confiabilidad, el 

cuestionario obtiene un 0.831, lo cual indica que posee una fiabilidad muy alta 

(Ruiz, 2002). Además, presentaron una validez de contenido, inicialmente los 

jueces aprobaron 37 reactivos; no obstante, realizaron un análisis de fiabilidad de 

ítems determinando que la prueba estará constituida con 33 ítems, ya que estos 

reactivos mostraron valores superiores a 0.20, lo cual indica que se relacionan 

adecuadamente con la variable (Kline,1993). 

3.5. Procedimientos 

Para la recolección de datos de la muestra se solicitó los permisos 

requeridos al Programa Nacional de Centros Juveniles. Posteriormente los datos 

fueron obtenidos mediante un formulario virtual creado en Google Forms. 

Principalmente el formulario incluía el consentimiento informado para padres y/o 

tutores, en donde se especificó que era una evaluación anónima y que se guardó 

confidencialidad. Posterior a ello, se ubicó la ficha sociodemográfica, la cual 

recaudó datos como edad, sexo, grado de escolaridad, lugar de residencia y tipo 

de infracción. El último bloque del formulario se conformó por la explicación y 

preguntas correspondientes a cada prueba psicométrica, las cuales contaron con 

un tiempo de duración de 15 a 20 minutos. A partir de la información y respuestas 

obtenidas, se procedió a crear la base de datos para analizarlos mediante los 

programas Excel e IBM SPSS Statistics. 

3.6. Método de análisis 

Los resultados obtenidos a través del análisis de esta fueron procesados 

por medio de frecuencias, puntuaciones, tablas y porcentajes mediante el 
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estadístico SPSS versión 21 y el programa Excel, en donde se hizo uso de 

métodos que aportaron la estadística descriptiva e inferencial. 

En el análisis descriptivo, se estimó las frecuencias y porcentajes, con el 

objetivo de conocer los niveles que presentaba cada variable. Para el análisis 

inferencial, se usó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, a fin de 

determinar si la muestra se ajustaba a una distribución normal. Los resultados 

indicaron que fue una distribución no paramétrica, lo que justificó el uso del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

3.7. Aspectos éticos 

La presente investigación se basó en principios éticos para proteger y 

salvaguardar los derechos de los participantes. Acevedo (2002) presentó los 

principios bioéticos. En primer lugar, el principio de autonomía, en el cual los 

participantes deben ser tratados como individuos autónomos. Cabe resaltar que 

este principio se aplicó por medio del consentimiento informado, el cual permite 

que los sujetos hagan uso de su capacidad de toma de decisiones teniendo en 

cuenta la comprensión de la información brindada. En segundo lugar, el principio 

de beneficencia enfocado en el actuar en virtud al otro, sin generar daño (no 

maleficencia), dado lo mencionado se comunicó a los participantes que los 

resultados serán empleados únicamente para fines investigativos e informativos. 

Por último, el principio de justicia donde se respetó los derechos y se trató por 

igual a todos los participantes durante las evaluaciones. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 01 

Prueba de Normalidad Kolmogorov Smirnov 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov Smirnovª   Sig. 

DESESPERANZA .014 

AFECTIVO .000 

MOTIVACIONAL .000 

COGNITIVO .005 

CANTISOCIALES .000 

COMPORTAMIENTOANTI .000 

COMPORTDELICTIVO .000 

 P<0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Nota: La prueba de normalidad se muestra en la tabla 1. Los resultados indican 

que es una distribución no normal, correspondiéndole un estadístico no 

Correlación entre el Estado de Desesperanza y Conductas Antisociales en 

adolescentes con medidas no privativas de la libertad
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Tabla 02 

Correlaciones 

CANTISOCIALES 

DESESPERANZA Coeficiente de .400 
Correlación 

Sig.(bilateral) .014 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: En la tabla 02 se aprecia la correlación entre las variables (p < .05), siendo 

esta directa y moderada (r = .400). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la 

investigación. 

Tabla 03 

Correlación entre el Factor Motivacional y las Conductas Antisociales en 

adolescentes          con medidas no privativas de la libertad. 

CANTISOCIALES 

MOTIVACIONAL Coeficiente de .405 
Correlación 

Sig.(bilateral) .008 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La tabla 03 muestra que existe una correlación (p < .01) siendo significativa, 

directa y moderada (r= .405), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis específica de la investigación: 
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Tabla 04 

Correlación entre el factor afectivo y las conductas antisociales en adolescentes 

con medidas no privativas de la libertad. 

CANTISOCIALES 

AFECTIVO  Coeficiente de - .207

Correlación 

Sig.(bilateral) .002 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la tabla 04 se aprecia que existe correlación (p < .01), siendo esta 

significativa, negativa y baja (r= -.207). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de la investigación. 

Tabla 05 

Correlación entre Factor Cognitivo y las Conductas Antisociales en adolescentes 

con medidas no privativas de la libertad. 

CANTISOCIALES 

COGNITIVO  Coeficiente de .277 
Correlación 

Sig.(bilateral) .040 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la tabla 05, se presenta que existe correlación (p < .05), siendo esta 

significativa, directa y baja (r= .277). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de la investigación
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Figura 01 

Niveles de estado de desesperanza en adolescentes con medidas no privativas de 

la libertad. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la figura 01, se observa que el 54.7% de la muestra presenta un nivel 

moderado de estado de desesperanza, mientras que un 4% es normal o 

asintomático. 

Figura 02 
Niveles de conductas antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la 

libertad. 

2 0 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En cuanto a las conductas antisociales, las categorías se dan por cada 

escala. Como se observa en la figura 02, en la escala A, el 97% de la muestra 

presentó un nivel medio de conductas antisociales, mientras que un 2% presentó 

conductas antisociales. En la escala D, referente al comportamiento delictivo el 

100% de la muestra presentó un nivel alto. 
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V. DISCUSIÓN

Respecto al nivel de confiabilidad, la escala de Desesperanza presentó un alfa 

de Cronbach de 0.658 y la prueba de conductas antisociales presentó un alfa de 

0.664, por lo que ambas se encuentran dentro de la categoría alta (Ruiz, 2002). 

Los resultados demostraron que existe una correlación directa significativa, con 

tendencia moderada entre ambas variables. Del objetivo general se determina que, 

a mayor desesperanza, mayores son las conductas antisociales. Estos resultados 

son semejantes a los encontrados por Molla (2019), quien concluyó que existe 

una relación positiva y moderada entre la desesperanza y la agresión. Si bien 

existe similitud en los resultados, es relevante indicar que una de las variables es 

distinta, en tanto la variable conductas antisociales estudiada en la presente 

investigación abarca de forma más amplia los comportamientos que transgreden la 

ley en comparación con la variable agresión estudiada por Molla. Además, la 

investigación realizada por el autor se realizó en un medio cerrado, mientras que la 

presente investigación se realizó con una muestra de un medio abierto. Esto 

quiere decir que la desesperanza y las conductas violentas se relacionan de forma 

similar y sin ninguna variación en ambos medios. 

Referente al primer objetivo específico, se planteó delimitar si existe relación 

entre la motivación y las conductas antisociales en adolescentes con medidas no 

privativas de la libertad. Los resultados mencionaron que existe una correlación 

significativa, directa y moderada entre el factor motivacional y las conductas 

antisociales. De forma teórica, según Chiavenato (2007) indicó que la motivación 

es la consecuencia de la interrelación entre el sujeto y la situación, asimismo 

refiere que la postura que vive y cómo la vive es muy relevante debido a que 

señalará si el sujeto se sentirá motivado o no. De la misma forma, Beck (2002) 

postuló que los sujetos al tener una percepción negativa de sí mismo, su entorno 

y de lo que sucede a su alrededor emiten respuestas conductuales, emocionales 

y cognitivas. Según el estudio elaborado por Celestino (2017) encontró que la 

pérdida de motivación y la agresión se relacionan de forma directa y baja (r= .240). 

Cabe señalar que las muestras son distintas, puesto que Celestino trabajó con 
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adolescentes en escolaridad. Se infiere que los niveles serán más elevados en 

adolescentes infractores, puesto que como señala el MINJUS (2016) más del 50% 

provienen de zonas urbano marginales con incidencia altas de pobreza. Referente 

al nivel educativo, indicaron que el 80% desertó del sistema educativo, asimismo 

mencionaron que el 80% trabajan de forma precaria e informal antes de 

abandonar la escuela para brindar un sustento económico a su familia. También se 

encontró en el Censo Nacional de población de los Centros Juveniles (INEI, 2016) 

que el 39,7% de los adolescentes infractores indicó que cuentan con algún 

miembro de la familia internado en algún establecimiento penitenciario. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se delimitó que los factores 

afectivos se relacionan de forma significativa, inversa y baja con las conductas 

antisociales en adolescentes con medidas no privativas de la libertad. Este dato 

es similar a lo encontrado por Pacheco (2021), en donde señaló que el factor 

afectivo se relaciona de forma inversa y baja con la agresión (r=-.209). Si bien las 

muestras de ambas investigaciones son adolescentes, se diferencian en que el 

estudio de Pacheco fueron escolares de una institución privada. Teóricamente, los 

adolescentes al ubicarse en un ciclo de inmadurez emocional desarrollan 

conductas impulsivas y tienden a tomar decisiones arriesgadas, sobre todo en 

ambientes sociales cargados emocionalmente (Matthys et al., 2013). Asimismo, 

diversas investigaciones dieron a conocer que los adolescentes que presentaban 

bajas competencias afectivas manifestaban mayor tendencia a problemas de 

estrés, depresión, habilidades sociales y conductas violentas (Alegre, 2006). Se 

deduce que la inestabilidad emocional que se presenta en la adolescencia 

incrementa el peligro de aparecer conductas antisociales, identificadas por la falta 

de control cognitivo en conductas emotivas. 

Referente al tercer objetivo específico, existe correlación directa entre el 

factor cognitivo y las conductas antisociales en adolescentes; no obstante, esta 

correlación es baja (r = .277). En contraste, Celestino (2017) dio a conocer que 

existe relación significativa y baja entre las expectativas hacia el futuro y la 

agresión; sin embargo, la muestra que utilizó fueron adolescentes en escolaridad. 

Se infiere que los resultados no varían pese a que la muestra es distinta, según 

Carcelén y Martínez (2018) la orientación hacia el futuro es un concepto que 
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engloba las actitudes y expectativas que tiene un individuo acerca de eventos 

futuros, las cuales tienden a asociarse a resultados positivos. Por otro lado, la 

falta de orientación hacia el futuro en la adolescencia se vincula a 

comportamientos violentos, delictivos y disruptivos así como asociaciones 

negativas con conductas de riesgo como el consumo de sustancias alucinógenas 

(Becoña, 2006). 

Con respecto al cuarto objetivo, se determinó que la muestra estuvo 

conformada en su totalidad por niveles moderados de desesperanza (54.7%). 

Estos resultados son semejantes a los encontrados por Molla (2019), quien dio a 

conocer que el 82.4% de su muestra presentaba niveles moderados de 

desesperanza. A pesar que las investigaciones estudiaron los niveles en una 

muestra de adolescentes infractores, el estudio realizado por Molla se conformó 

por adolescentes privados de su libertad. Después de lo mencionado, se deduce 

que el nivel moderado de desesperanza se presentará en mayor número en 

adolescentes de un medio cerrado, debido a que al encontrarse privados de su 

libertad y situados en un contexto distinto, manifiestan estados de desesperanza, 

falta de expectativas y control de su vida, desmotivación, despersonalización y 

ansiedad. También es importante mencionar que estos adolescentes son 

estigmatizados y marginados al momento de su reinserción a la sociedad. 

(Haydith, 2009). 

En cuanto al quinto objetivo específico, se establece que la muestra 

presentó en su mayoría niveles moderados de conductas antisociales (97%); 

asimismo, se determinó que la muestra en general presentó conductas delictivas.  

En contraste, Chucas (2016) dio a conocer que su muestra estuvo 

representada por el 54% con niveles moderados de conductas antisociales. Cabe 

mencionar que, si bien ambos estudios se realizaron con una muestra de 

adolescentes infractores, la investigación de Chucas tuvo lugar en un medio 

cerrado de Chiclayo. Según el censo realizado por el Ministerio de Justicia (2016) 

más del 50% de los adolescentes infractores ubicados en Lima residen en zonas 

urbanas marginales, las cuales tienen un alto índice de pobreza, zonas 

precarizadas y un alto nivel de índice de violencia. Estos factores de riesgo 
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mencionados afectan el desarrollo del adolescente. Además, el censo indicó que 

los medios abiertos y cerrados de Lima poseen un mayor número de adolescentes 

a comparación de otras ciudades 

del Perú. Por lo tanto, se infiere que la diferencia se debe al peso poblacional a 

nivel nacional y al lugar de residencia. 

Por último, referente a las limitaciones cabe señalar que existen pocas 

investigaciones a nivel internacional que abarcan las variables en mención, esto 

dificultó contrastar los resultados obtenidos para discutir ampliamente los 

resultados encontrados.
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: El estado de desesperanza y las conductas antisociales se relacionan 

de manera directa, significativa y moderada. (r=.400, p<.05) 

SEGUNDA: El factor motivacional y las conductas antisociales se relacionan de 

forma significativa, positiva y moderada. (r=.405, p<.01) 

TERCERA: El factor afectivo y las conductas antisociales, se relacionan de forma 

significativa, negativa y baja. (r= -.207, p<.01) 

CUARTA: El factor cognitivo y las conductas antisociales se relacionan de forma 

significativa, positiva y baja con las conductas antisociales. (r=.277, p<.05) 

QUINTA: Cerca de la mitad de la muestra presentó niveles moderados de 

desesperanza (54.7%). 

SEXTA: El 100% de la muestra presentó un nivel alto en conductas delictivas, 

mientras que un 97% presentó un nivel moderado en conductas antisociales. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda elaborar un estudio con una muestra que incluya 

adolescentes infractores ubicados en todo Lima y Provincias, para que se pueda 

realizar una comparación a nivel de ubicación demográfica y así identificar si este 

es un factor que predispone las conductas antisociales y/o el estado desesperanza 

en los adolescentes infractores. 

SEGUNDA: De igual forma, se sugiere realizar un estudio comparativo en 

adolescentes escolarizados y adolescentes infractores de la ley penal debido a 

que no hay estudios previos que comparen ambas poblaciones. 

TERCERA: Se sugiere realizar investigaciones donde se tome en cuenta y se 

profundicen las variables sociodemográficas relacionadas a la problemática, como 

composición familiar y nivel socioeconómico debido a que éstos podrían ser 

factores de influencia en la relación de ambas variables. 

CUARTA: Se recomienda a la institución realizar un programa con enfoque 

preventivo en el ámbito de bienestar psicológico e inteligencia emocional debido a 

que en los resultados obtenidos en este estudio se ve reflejado niveles de 

desesperanza y conductas antisociales, el realizar un programa con dicho 

enfoque permitirá a los adolescentes infractores tener una mejor capacidad de 

gestión emocional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el 
estado de desesperanza y las 
conductas antisociales en 
adolescentes con medidas no 
privativas de la libertad? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es la relación entre el
factor motivación y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad?

2. ¿Cuál es la relación que existe
entre el factor afectivo y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad?

3. ¿Cuál es la relación entre el
factor cognitivo y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad?

4. ¿Cuáles son los niveles de
estado de desesperanza en
los adolescentes con medidas
no privativas de la libertad?

5. ¿Cuál es el nivel de conductas
antisociales en los
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad?

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el estado 
de desesperanza y las conductas 
antisociales en adolescentes con 
medidas no privativas de la 
libertad? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Determinar si existe relación

entre el factor motivacional y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad

2. Analizar si existe relación entre
el factor afectivo y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad

3. Establecer si existe relación
entre el factor cognitivo y las
conductas antisociales en
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad

4. Identificar los niveles de estado
de desesperanza en los
adolescentes con medidas no
privativas de la libertad

5. Identificar el nivel de conductas
antisociales en los adolescentes
con medidas no privativas de la
libertad

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa 
entre la desesperanza y 
las conductas antisociales 
en adolescentes con 
medidas no privativas de la 
libertad. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: 

1. Existe relación entre el
factor motivacional y las
conductas antisociales
en adolescentes con
medidas no privativas
de la libertad

2. Existe relación entre el
factor afectivo y las
conductas antisociales
en adolescentes con
medidas no privativas
de la libertad

3. Existe relación entre el
factor cognitivo y las
conductas antisociales
en adolescentes con
medidas no privativas
de la libertad

VARIABLES 

1. Variable:
Estado de 
Desesperanza 

DIMENSIONES: 
- Factor

Motivacional
- Factor afectivo

- Factor cognitivo

2. Variable:
Conductas antisociales 

DIMENSIONES: 
- Comportamientos

antisociales
- Comportamientos

delictivos

METODOLOGÍA 

1. Tipo: básica
2. Diseño de

investigación:
Correlacional, no
experimental,
transversal.

3. La población estuvo
conformada por
adolescentes
infractores con
medidas no privativas
de la libertad en Lima

4. Muestra: 150
participantes

5. Muestreo: Censal
6. Pruebas

psicométricas:
Adaptación de Escala
de Desesperanza Beck
(Aliaga et. 2006)

Adaptación del 
Cuestionario de 
Conductas Antisociales – 
Delictivas de Seis Dedos 
(Pérez & Rosario, 2017) 



ANEXO 2: Operacionalización de las Variables 



ANEXO 3: Cuestionario de Adaptación de la escala de desesperanza de Beck 

por Aliaga, Ponce, Rodríguez, López y Frisancho (2006). 

Por favor, señale si las siguientes afirmaciones se ajustan o no a su situación 

personal. Las opciones de respuesta son Verdadero y Falso. 



ANEXO 4: Confiabilidad y Validez Adaptación de la escala de Desesperanza de 

Beck por Aliaga, Ponce, Rodríguez, López y Frisancho (2006). 



ANEXO 5: Cuestionario de conductas antisociales y delictivas de seis dedos 

adaptado por Pérez & rosario, 2017. 

Marque con un aspa la frecuencia con la que realiza estas acciones que le 

mostraremos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1: Nunca o raras veces 2: Algunas veces 3: Frecuentemente 4: Siempre 

Sus respuestas van a ser tratadas de manera confidencial, por lo que se le pide 

que responda con toda la sinceridad. Evite dejar frases sin marcar: 



ANEXO 6: Confiabilidad y validez del cuestionario de conductas antisociales y 

delictivas de seis dedos adaptado por Pérez & Rosario, 2017. 



ANEXO 7: Confiabilidad de las pruebas en la presente Investigación. 

1. Confiabilidad de la escala de desesperanza.

ESTADISTICOS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH N de elementos 

,658 20 

2. Confiabilidad del cuestionario de conductas antisociales y delictivas.

ESTADISTICOS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH N de elementos 

,664 33 



ANEXO 8: Autorización para utilización de la escala de Desesperanza adaptada por 

Aliaga Et. Al., (2006). 



ANEXO 9: Autorización para utilización de la Adaptación del Cuestionario de 

conductas antisociales y delictivas de Pérez & Rosario (2017). 



ANEXO 10: Consentimiento informado y ficha sociodemográfica coloca en el formulario 

virtual. 
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