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Resumen  

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación que existe entre la desesperanza 

aprendida y estilos de crianza en 240 estudiantes de 1ero, 2do y 3ero de secundaria de ambos sexos 

de una institución educativa emblemática cuyas edades oscilaban entre 12 a 18 años. Se utilizó la 

Escala de Estilos de Crianza de Steinberg (1991) y la Escala de Desesperanza de Beck (1974). Los 

resultados obtenidos indican que existe relación inversa estadísticamente significativa entre la 

desesperanza aprendida con los factores que determinan los estilos de crianza: Control conductual 

y compromiso; sin embargo, no se encontró relación con el factor autonomía psicológica y la 

desesperanza aprendida. Además, se halló que existen diferencias en el estilo de crianza según el 

sexo del adolescente. También, se encontró que prevalece el estilo de crianza democrático y el 

nivel de desesperanza aprendida bajo. Se concluye que, sí existe mayor predominancia del factor 

control conductual y compromiso en el estilo de crianza, entonces, será menor el nivel de 

desesperanza aprendida. 

Palabras clave:  Estilos de crianza, desesperanza aprendida, estudiantes  
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Abstract 

 

The objective of this research was to establish the relationship that exists between learned 

hopelessness and parenting styles in 240 1st, 2nd and 3rd high school students of both sexes from 

an emblematic educational institution whose ages ranged from 12 to 18 years. Steinberg's 

Parenting Styles Scale (1991) and Beck's Hopelessness Scale (1974) were used. The results 

obtained indicate that there is a statistically significant inverse relationship between learned 

hopelessness with the factors that determine parenting styles: Behavioral control and commitment; 

However, no relationship was found with the psychological autonomy factor and learned 

hopelessness. Furthermore, it was found that there are differences in the parenting style depending 

on the sex of the adolescent. It was also revealed that the prevailing parenting style was democratic 

and the level of learned helplessness that prevails is low. It is concluded that, if there is a greater 

predominance of the behavioral control and commitment factor in the parenting style, then the 

level of learned hopelessness will be lower. 

Keywords: Parenting styles, learned hopelessness, students 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la desesperanza 

aprendida con factores que determinan los estilos de crianza, dado que, en los últimos años, ocurrió 

una pandemia y el ambiente de socialización, educación y formación de los hijos se dio en su casa 

y por medio de la interacción familiar, es aquí donde toma especial relevancia el estilo de crianza, 

entendiendo este concepto como los modelos vinculados con las conductas que los padres realizan 

constantemente para lograr un óptimo desarrollo de sus hijos (Cortés, 2006). Asimismo, se 

considera la desesperanza aprendida como el estado de un individuo donde no existe respuesta 

frente a un estímulo aversivo al no encontrar ninguna forma de escape. Además, es especialmente 

relevante mencionar que Beck (1974) sostiene que la desesperanza es un indicador de depresión 

y, a su vez, indicador de riesgo suicida, por lo que encontrar una relación entre estas dos variables 

nos ayudaría a poder detectar y prevenir el aumento de riesgo suicida en adolescentes. 

La investigación fue organizada en apartados: en el primer apartado, se abordó la 

descripción y formulación del problema, los antecedentes tanto nacionales como internacionales, 

así como los objetivos y la justificación de la investigación. En el segundo apartado, se plantea las 

bases teóricas de las variables: estilos de crianza, definiciones y modelos explicativos, la 

desesperanza aprendida. En el tercer apartado, se considera la metodología de estudio, el tipo de 

investigación, la población a estudiar, se describen los instrumentos utilizados para luego explicar 

el procedimiento y el análisis de datos. En el cuarto apartado, se muestran los resultados 

estadísticos, descriptivos, comparativos y correlacionales. En el quinto apartado, se detalla la 

discusión de resultados, contrastando las coincidencias o diferencias con las investigaciones 

previas. Finalmente, se consideran las conclusiones, referencias anexas. 
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1.1.Descripción y formulación del problema 

Cuando el Perú y el mundo ingresaron en un confinamiento social obligatorio, debido a 

la presencia del coronavirus, este proceso de aislamiento género el incremento de problemas 

de salud mental como ansiedad, estrés y depresión entre otros trastornos (Ministerio de Salud 

[MINSA], 2020). Este último, es decir la depresión es uno de los más alarmantes, ya que es una 

de las principales causas de suicidios en el Perú.  

A nivel internacional, existen estadísticas resaltantes respecto a la depresión, como los 

señalados por la Organización Mundial de la salud (OMS) en el 2021, quienes señalan que 

dicho trastorno afecta a 300 millones de personas; de igual forma, estima que cada año se dan 

cerca de 800 000 suicidios, siendo esta la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 

29 años (adolescentes y jóvenes). Además, más de la mitad de los afectados en todo el mundo 

(más del 90% en muchos países) no reciben tratamientos eficaces. 

El suicidio como consecuencia de la depresión es uno de los problemas más alarmantes 

que hay a nivel mundial dado que simboliza una falta total de expectativas de seguir viviendo, 

la renuncia de metas y objetivos, y la visualización de la muerte como única salida. A nivel 

nacional los casos de suicidios o intentos suicidas en jóvenes y adolescentes aumentaron durante 

el 2020 en un 60% (Hospital Hermilio Valdizán, 2020). 

Si bien la depresión es un trastorno anímico que requiere necesariamente intervención 

profesional de emergencia, existen algunos indicadores como lo son el aislamiento, cambios 

del ritmo del sueño, alteración del apetito entre otros que los familiares pueden detectar a fin 

de realizar una intervención temprana cuando existe un riesgo significativo de desarrollar 

depresión. Uno de estos indicadores también es la desesperanza aprendida que se caracteriza 

por la percepción de que no se tiene control sobre el ambiente, de que no hay nada que se pueda 



3 

 

 

hacer para cambiar las circunstancias, es decir, es una condición en que la persona aprende a 

actuar pasivamente sobre los estímulos aversivos asumiendo que no puede hacer nada para 

cambiarlos, percibiéndose a sí mismo como indefenso frente al mundo (Vargas et al., 2020). 

 A su vez, Sánchez (1993) manifiesta que la desesperanza sería una visión negativa del 

futuro que conlleva la convicción de que la situación actual no va a mejorar con el paso del 

tiempo, esta percepción es considerado como uno de los caminos más comunes hacia el 

suicidio; esta definición corresponde al tercer componente de la tríada negativa en el modelo 

cognitivo de la depresión (Beck et al.,1983). 

Al ser la desesperanza aprendida un factor de riesgo a la depresión y/o del suicidio, se 

hacía de vital importancia el estudio de esta, más aún teniendo en cuenta que nos encontrábamos 

en una pandemia que, como se mencionaba al inicio, representaba nuevas situaciones como lo 

era la cuarentena, la incertidumbre al contagio y la vida virtual.  

Dentro de este contexto, podíamos mencionar cómo se vio afectado a su vez el campo 

educativo con las clases virtuales, aún más los adolescentes que se encontraban en una etapa de 

cambios y de autodescubrimiento. Estos atravesaban esta etapa desde casa donde su mayor 

medio de interacción física era su familia y es aquí donde se menciona el rol importante de los 

padres y el estilo de crianza dado, ya que ahora recaerá en estos ayudar y fortalecer a los jóvenes. 

Bajo este contexto, ellos iniciarían a formar su identidad y habilidades de afrontamiento. 

Es en este punto donde los estilos de crianza y más específico los factores que influyen 

entrarán a fortalecer o perjudicar a los jóvenes adolescentes, dado que son el conjunto de 

técnicas que utilizan en la educación de los hijos (Steinberg y Darling, 1993). Cabe señalar que 

no solo abarcan un conjunto de actitudes que los padres ejercen, sino que se enfoca a la 

interacción de padres e hijos mediante vivencias del día a día (Barkley, 1997). 
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Esta forma de educar es la que va a influenciar en el desarrollo cognitivo y emocional 

de los hijos brindándoles estrategias de afrontamiento, valores y creencias, a partir de las cuales 

los hijos irán formando su identidad (Matalinares et al., 2014). De lo anterior, se puede afirmar 

que el estilo de crianza que los padres ejerzan sobre sus hijos será el responsable de brindarles 

estrategias de afrontamiento para la vida, tolerancia a la frustración, entre otras herramientas. 

Por ello dentro de los cuatro estilos de crianza sostenidos por Steinberg, el estilo de 

crianza democrático se considera el más adecuado para una formación de hijos con valores y 

control emocional, mientras que los otros tres son estilos de crianza que generarían deficiencias 

y carencia de estrategias hacia la vida y situaciones de estrés (Matalinares et al.,2014). 

Dado que los estilos de crianza se determinan por medio de tres factores según lo 

mencionado por Steinberg y Darling (1993), es fundamental identificar qué factor o factores se 

encuentran en relación directa a nivel alto respecto a la desesperanza aprendida. 

A su vez es necesario medir cómo se comportan estas variables a nivel de adolescentes 

de distintas situaciones socioeconómica con diferentes interacciones familiares por los cual se 

hace idóneo considerar una institución pública de Lima, las cuales en el contexto de pandemia 

tuvieron mayor dificultad a nivel de la virtualidad y los niños inscritos que muchos de ellos 

también se encontraban realizando sus clases virtuales desde provincia. 

Debido a la relevancia social, el presente estudio se propone investigar los estilos de 

crianza y niveles de desesperanza aprendida que presentan los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Lima, a su vez se busca determinar la relación entre los factores de los 

estilos de crianza y el nivel de desesperanza aprendida a fin de encontrar si existe una relación 

directa positiva entre los factores y la desesperanza aprendida.  
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Por todo lo planteado se formula la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre los 

factores que determinan el estilo de crianza y la desesperanza aprendida en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima Este? 

1.2.Antecedentes  

A continuación, se presenta distintas investigaciones realizadas con las variables estilos 

de crianza y desesperanza aprendida a nivel internacional y nacional. 

A nivel internacional, en Colombia, Andrade y Gonzales en el 2017 realizaron una 

investigación con el objetivo de describir la relación entre niveles de autoestima, riesgo suicida 

y estilos de socialización parental, en una muestra de estudiantes de bachillerato de los grados 

9º, 10º y 11º de cuatro instituciones educativas públicas del departamento del Quindío. Para 

ello, aplicaron la Escala de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Desesperanza de Beck, 

Weissman et al., (1974) y la Escala de Socialización Parental ESPA-29. Encontraron que la 

autoestima no se correlaciona de forma significativa con el riesgo suicida, y que 6 de cada 10 

estudiantes presenta algún tipo de riesgo, los cuales se incrementa cuando los padres son 

indulgentes o negligentes, y ambos perfiles tienden a la coerción verbal e indiferencia.  

A nivel internacional, en México, Reyes (2019) realizó una investigación con el objetivo 

de indagar la relación entre la indefensión aprendida y la percepción del estilo parental en 72 

estudiantes que sufrían bullying. Los instrumentos psicométricos que utilizó fueron la escala de 

Indefensión aprendida realizada por Díaz-Aguado et al. (2014), Escala de Percepción de la 

Crianza Parental elaborada por Aguilar y Aguilar (2013) y el Cuestionario Multimodal de 

Interacción Escolar realizado por Caballo et al. (2011). Los resultados demostraron que existía 

una relación positiva entre los síntomas de la indefensión aprendida y el estilo parental 

percibido: la dificultad para tomar decisiones y el estilo parental negligente, el pesimismo y 
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tendencia a pensamientos pesimistas con el estilo parental autoritario y finalmente entre la 

calidad de vida y el estilo parental democrático. 

En Ecuador, García y Elizalde (2018) realizaron una investigación con el objetivo de 

analizar el funcionamiento familiar y los niveles de desesperanza en los estudiantes de primero 

y segundo de bachillerato del Colegio Municipal Nueve de Octubre. Tuvieron una muestra de 

87 estudiantes a quienes le aplicaron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

familiar, la Escala de Desesperanza de Beck y una encuesta sociodemográfica. Los resultados 

encontrados fueron que un 61% de los encuestados presentaban familias medianamente 

balanceadas; es decir, inestabilidad en la relación emocional y en la adaptación; además, 

destacaron que 63% de los participantes presentaban desesperanza, con mayor prevalencia en 

los niveles leve y moderado. Ante lo cual concluyeron que existe una asociación significativa 

entre el funcionamiento familiar y los niveles de desesperanza, lo que quiere decir que la 

relación emocional y la flexibilidad familiar pueden influir en las expectativas hacia el futuro 

de sus integrantes. 

En México, Garza et al. (2019) realizaron una investigación con el objetivo de 

identificar la estructura familiar de 185 adolescentes de entre 12 y 15 años y su relación con el 

pensamiento suicida. Aplicaron dos encuestas sociodemográficas y de caracterización de la 

muestra, abarcando indicadores de pensamientos suicidas y características de la dinámica 

familiar. Además, elaboraron y validaron un cuestionario de ideación suicida, también 

utilizaron la Escala de Desesperanza de Beck. Los resultados indicaron que los hombres 

presentaban diferencias significativas en el nivel de desesperanza reportado: la relación con el 

padre se asociaba con el pensamiento suicida, mientras que la relación con la madre estaba 

relacionada con ver el suicidio como una salida a los problemas del adolescente. Por lo tanto, 
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concluyeron que la estructura familiar del adolescente y factores de riesgo, como antecedentes 

de violencia y consumo de alcohol y drogas en la familia, se relacionan con los pensamientos 

suicidas. 

Andrade et al. (2017) realizaron una investigación en Colombia cuyo objetivo fue 

obtener indicadores de ideación suicida y estilos parentales de socialización. La muestra estuvo 

conformada por 364 estudiantes de secundaria. Aplicaron la Escala de Socialización Parental 

ESPA-29 y la Escala de Desesperanza de Beck; en sus resultados encontraron que seis de cada 

diez adolescentes presentaban algún tipo de riesgo suicida, y que existía una relación directa 

entre riesgo de suicidio (desesperanza) con los estilos de socialización: indulgente y 

autoritativo, así como también, con la implicación de medidas de coerción y control con afecto 

negativo-positivo (ambivalente). 

A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones 

Cruz y Surco (2020) realizaron una investigación en Arequipa con el objetivo de 

determinar la relación entre los estilos de crianza y la indefensión aprendida en niños de 5to y 

6to grado de primaria de una institución educativa del distrito de Socabaya. La muestra estuvo 

conformada por 150 alumnos, de los cuales 81 fueron de 5to y 69, de 6to. Aplicaron el 

cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) a los padres de familia, cuyos hijos cursaban el 5to 

y 6to grado de primaria; de igual manera, aplicaron el Cuestionario de Estilo Atribucional para 

Niños Revisado (CASQ-R) a los estudiantes. Los resultados obtenidos revelaron que existía 

una relación significativa entre los estilos de crianza y la indefensión aprendida, hallándose una 

predominancia del estilo de crianza permisivo con un 39.3%. 

Ferreyra, en el 2018, realizó una investigación con el objetivo de analizar la relación 

entre los estilos de socialización parental y las expectativas frente al futuro en adolescentes de 
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quinto de secundaria de un colegio estatal en el distrito de Barranco. La muestra estuvo 

conformada por 90 alumnos entre varones y mujeres de tres secciones. Los instrumentos que 

utilizó fueron la Escala de Socialización Parental 29 (ESPA 29) y la Escala de Desesperanza de 

Beck. Los resultados obtenidos demostraron que no existe relación estadísticamente 

significativa entre los estilos de socialización parental y las expectativas frente al futuro, pero, 

a su vez, aceptó la hipótesis de relación entre el estilo indulgente y la esperanza frente al futuro. 

Charca y Dueñas (2019) realizaron una investigación en Cuzco, cuyo objetivo fue 

identificar la relación entre los estilos de crianza y la indefensión escolar aprendida. Tuvieron 

una muestra a 180 alumnos varones y mujeres, distribuidos en los grados 3°, 4°, y 5° del nivel 

secundarios. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y 

el Inventario de Indefensión Escolar Aprendida (IIEA) de Barraza. Sus resultados obtenidos fue 

que los estilos parentales tienen una correlación con la indefensión escolar aprendida, 

existiendo una correlación directa entre el estilo autoritativo y el nivel de indefensión escolar 

moderado 

Ramírez y Días (2017) realizaron una investigación en Lima cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre los estilos parentales percibidos y la sintomatología depresiva en 

escolares de secundaria. La muestra estuvo conformada por 281 escolares de 12 a 17 años y 

utilizaron una versión adaptada del Instrumento de Vínculo Parental (PBI) para medir los estilos 

de crianza y el inventario de Depresión de Beck II para la sintomatología depresiva. 

Encontraron que el 42.4% de la muestra presentó sintomatología depresiva; y el estilo parental 

predominante fue el control sin afecto tanto en madres (27.9%) como en padres (26.3%). 

Concluyeron que la sintomatología depresiva está relacionada a la edad y al sexo, y que la 
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interacción de los padres e hijos es un factor determinante del estado emocional pudiendo 

provocar síntomas depresivos. 

Marca (2019) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar si existe relación 

significativa entre los estilos de crianza y la depresión en adolescentes de dos instituciones 

educativas de Tacna. La muestra estuvo conformada por adolescentes de ambos sexos y cuyas 

edades oscilaban entre 12 a 16 años, los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estilos de 

Crianza de Steinberg (adaptado por Merino, 2004) y el Inventario de Depresión Infantil de 

Kovacs (adaptado por Arévalo, 2008). Concluyó que sí existía asociación entre los estilos de 

crianza y la depresión en adolescentes, siendo el estilo predominante el autoritativo con el 

66.37% y menos predominante el estilo negligente con el 1.79%; de igual forma, evidenció la 

existencia de una asociación entre los estilos de crianza autoritativo, autoritario y mixto con la 

depresión en adolescentes. 

1.3. Objetivos  

 Objetivo general 

-  Determinar si existe relación entre los factores que determinan el estilo de crianza y la 

desesperanza aprendida en los estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública de Lima Este. 

 Objetivos específicos 

- Identificar los estilos de crianza que predominan en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima Este. 

- Medir los niveles de desesperanza aprendida en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima Este. 
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- Establecer diferencias en la desesperanza aprendida según género en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima Este. 

- Establecer diferencias en los factores que determinan el estilo de crianza según el género 

en los estudiantes de secundaria de una institución educativa publica de Lima Este. 

- Establecer la relación entre los factores que determinan los estilos de crianza y las 

subescalas de la desesperanza aprendida. 

1.4. Justificación 

A nivel social, se logró conocer cómo se relacionan los estilos de crianza con la 

desesperanza aprendida, esto contribuirá con la toma de decisiones adecuada de los padres sobre 

qué estrategias usar en la crianza de sus hijos. Estos aportes ayudarán mejorar la salud mental 

y a su vez el desempeño académico, los cuales a su vez incrementarán la calidad de vida de los 

estudiantes. 

A nivel teórico, esta investigación contribuye con los principios teóricos que existen 

sobre la desesperanza aprendida en relación a los estilos de crianza, conocer esta relación ayuda 

a prevenir la formación de alto niveles de desesperanza aprendida la cual se encuentra dentro 

de los detonantes o factores de riesgo a la depresión e ideación suicida. Teniendo en cuenta que 

no se han encontrado estudios sobre cómo se relacionan estas dos variables en adolescentes de 

la región de Lima. 

En el ámbito metodológico, en esta investigación se evidenció las propiedades 

psicométricas de ambos instrumentos lo que permite actualizar la información sobre su validez 

y confiabilidad en una muestra de estudiantes de secundaria en Lima, lo que ayudará en 

siguientes investigaciones.  
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En lo práctico, se informará a las autoridades respectivas dentro de la institución educativa 

sobre lo encontrado a fin de que, puedan intervenir de ser necesario e incentivar el desarrollo de 

talleres, campañas y/o sesiones de tutoría que puedan ayudar a fortalecer las falencias presentes en 

los estudiantes.  

1.5. Hipótesis 

                       Hipótesis general 

Hi   Existe una relación entre los factores que determinan el estilo de crianza y la 

desesperanza aprendida en estudiantes de secundaria de una institución pública de 

Lima Este 

Hipótesis específica 

H1   Existe diferencias de la desesperanza aprendida según género en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima Este 

H2 Existe diferencias de los factores que determinan el estilo de crianza según el género 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima 

H3 Existe relación entre los factores que determinan los estilos de crianza y las 

subescalas de la desesperanza aprendida. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.1.1. Estilos de crianza 

Los estilos de crianza son definidos como el conjunto de ideas, emociones, formas y 

estrategias que los padres utilizan en la formación y desarrollo de sus hijos y que se relacionan 

con el clima emocional, el cual constituye la base de la relación entre padres e hijos (Ceballos 

y Rodrigo, 1998)  

Craig (2009) expresa que los estilos de crianza son métodos utilizados por ambos padres 

en situaciones específicas. Por cuanto son los progenitores los llamados a transmitir valores y 

capacidad de control a sus hijos, fomentando habilidades, capacidad de descubrimiento, además 

de poder tomar decisiones y ser competentes en diferentes ámbitos. 

Para Cortés et al. (2006) los estilos de crianza son modelos relacionados directamente a 

la conducta que los padres van a ejercer constantemente sobre los hijos a fin de lograr lo 

necesario para un buen desarrollo.  

Steinberg (1993) considera a los estilos de crianza como un conjunto de actitudes o 

aspectos que ejercen los padres para ser acatadas por los hijos; de manera que se promueve la 

creación de un clima emocional de mutuo acuerdo y comunicación. Así puedo concluir, que 

son un compuesto tanto de ideas como emociones, estilos y habilidades utilizadas por los padres 

para el aprendizaje y desarrollo de los hijos, favoreciendo un clima emocional entre ambos. 

2.1.1.1   Modelos de estilos de crianza 

A. El modelo de Baumrind, 1967 

Baumrind (1967) realizó un estudio con 100 niños en el cual se buscó enfatizar en 

comportamientos de autoestima, autonomía y dominio de sí mismos; después, realizó 
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entrevistas a los padres de estos niños con la finalidad de observar cómo interactuaban en su 

ambiente familiar y luego en su área de estudio, encontrando diferencias con respecto a las 

estrategias de disciplina, calidez, afecto y atención, comunicación, expectativas de madurez y 

control.  

Se encontraron resultados contradictorios, ya que mientras algunos padres mostraban 

sensibilidad, otros eran distantes y se basaban en críticas; incluso utilizando el castigo físico 

para corregir conductas. Asimismo, los padres mostraron una comunicación inadecuada; si bien 

algunos eran receptivos, otros no toleraban el ruido de sus niños. Igualmente, se encontraron 

resultados similares en el nivel de proveer cuidado y autocontrol. 

Debido a esto, Baumrind (1967) determinó el estilo autoritario, caracterizado por padres 

que exigen en demasía sin expresar afecto o recompensas, su forma de corregir conductas es 

inflexible; el estilo permisivo, en donde los padres ejercen control y exigencia mínimas, aunque 

expresan afecto permitiendo que los hijos sean autogestores en sus actividades; y el estilo 

democrático, que presenta padres que ejercen control para guiar a sus hijos sin dejar de brindar 

una continua confianza para expresarse, son bastante afectivos, refuerzan positivamente los 

logros y ofrecen apoyo ante los fracasos, destacando la negociación. 

B. El modelo de Maccoby y Martin, 1986 

Los estilos de Maccoby y Martin están basados en el modelo de Baumrind, sosteniendo 

que el primer estudio realizado de los estilos de crianza permitió investigaciones con una 

población generalizada, siendo estas distintas en su inicio. 

Por consiguiente, Maccoby y Martin (1983) modificaron el modelo anterior, tomando 

en consideración otras áreas referidas al control ejercido por los padres, formas de corregir 

conductas y refuerzos utilizados como estrategias; así como también, exigencia transmitida. 
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Debido a esto, se añadió el estilo negligente, el cual se caracteriza por la ausencia de interés, 

sensibilidad y un muy bajo nivel de exigencia; sumado a la prioridad de los padres por centrarse 

en sus propias necesidades más que en la de sus hijos. 

C. El modelo de Laurence Steinberg, 1993 

Referente a estos modelos de crianza, se destaca Baumrind con sus estilos de diferentes 

características: democrático, autoritario y permisivo, los cuales se basan en las formas de 

control brindadas. Trabajando en primera instancia con padres cuyos hijos estaban en edad 

preescolar, seguido con niños entre 8 y 9 años y por último con adolescentes, demostró que 

existe relación relevante entre el rendimiento académico y el trato que reciben. Fue entonces 

que Maccoby y Martín siguiendo este modelo determinaron el estilo negligente, además del 

estilo autoritario, permisivo y democrático ya existente. 

Consecutivamente, Steinberg logró ajustar este modelo de crianza al comportamiento 

de los adolescentes. Determinando el estilo autoritativo, autoritario, permisivo, negligente y 

mixto, los cuales se encuentran en familias cuyos hijos atravesaban la etapa de la adolescencia. 

Estos estilos serán los que consideraré para la presente investigación. 

Steinberg (1993) indica que existen tres dimensiones en los estilos de crianza: 

- Compromiso: Es el grado en que el padre muestra interés hacia su hijo, asimismo, se 

preocupa por brindar apoyo emocional. 

- Autonomía psicológica: Es el grado en que el adolescente observa que los padres guían y 

emplean estrategias democráticas, fomentando la individualidad y autonomía en los hijos. 

- Control conductual.: Es el grado en que el adolescente percibe que el padre controla o 

supervisa su comportamiento. En esta condición de regulación del comportamiento en el 

estilo de crianza parental, es la exigencia de los padres, las demandas que los padres hacen 
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a los niños para que lleguen a integrarse en todas las actividades familiares, a través de sus 

demandas de madurez, de su supervisión, los esfuerzos disciplinarios y de su voluntad para 

controlar al niño que desobedece (Darling y Steinberg, 1993). 

El término control conductual, tiene un concepto diferente al control psicológico. El 

primero hace referencia a la información que manejan los padres sobre la conducta de sus hijos, 

y cómo regulan la conducta mediante el monitoreo constante y el establecimiento de límites. 

En cambio, cuando se emplea el control psicológico se utiliza el retiro de afecto, generación de 

sentimiento de culpabilidad en el hijo y la restricción a la expresión verbal (Steinberg, 1993, 

como se citó en Merino y Arndt, 2004). 

2.1.1.2.  Desarrollo de los estilos de crianza 

Producto de la combinación de las dimensiones antes mencionadas, Steinberg (1993) 

plantea cinco estilos de crianza parental: 

- Autoritario. Estos padres se caracterizan por ejercer control excesivo sobre sus 

hijos. Buscan y valoran principalmente la obediencia y el respeto de sus normas sin objeción 

alguna, para conseguirlo pueden hacer uso de la fuerza. Además, son muy poco afectivos, les 

cuesta acercarse a sus hijos para brindarles apoyo emocional ante cualquier circunstancia. 

- Autoritativo. Los padres que utilizan este estilo de crianza son considerados como 

los más racionales, puesto que no solo están pendiente de que su hijo muestre un buen 

comportamiento; también les interesa que este se desarrolle dentro de un clima afectuoso. 

Para ello, proponen normas claras y apropiadas a la edad del menor, no dejan de 

mantener altas expectativas de sus hijos, por lo tanto, los apoyan y animan en sus decisiones. 

Además, mantienen constante comunicación basándose en la comunicación asertiva. 
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- Permisivo. En este estilo, los padres se caracterizan por no interferir en el 

moldeamiento de la conducta de sus hijos. En el hogar no existen normas impuestas; por lo 

tanto, son los hijos quienes deciden sus actividades sin preguntar si tienen permitido o no 

realizarlas (Estévez et al., 2007). Pese a ello, estos padres poseen un alto grado de afectividad, 

no dudan en mostrarle a sus hijos que los aprecian, y desde ese cariño que le demuestran, tratan 

de explicarles o pedirle lo que deben hacer; si el hijo no cumple con lo pedido, evita la 

confrontación y lo deja pasar. Debido a ello, existe la posibilidad que el hijo presente 

dificultades académicas y de conducta, ya que presentan baja o ninguna tolerancia a la 

frustración. 

- Negligente. Este estilo se caracteriza porque los padres no se involucran con el rol 

que deben ejercer, les interesa más sus propias actividades que la de sus hijos, por ello se 

desatienden completamente de los mismos. Dentro del hogar no existen normas impuestas y 

mucho menos expresiones de afecto hacia sus hijos. 

- Mixto. Los padres que ejercen este estilo de crianza combinan los estilos antes 

descritos al momento de desenvolverse con sus hijos. Ello trae consigo confusión en el 

adolescente, ya que no sabe qué reacción esperar de sus padres al realizar determinada conducta, 

se muestran impredecibles; por lo tanto, como consecuencia el hijo crece inseguro, rebelde e 

inestable (Estévez et al., 2007). 

2.1.2.  Bases teóricas sobre la variable desesperanza aprendida 

La desesperanza o indefensión aprendida fue descubierta en 1965 por Martin Seligman 

mientras se encontraba estudiando el comportamiento de los perros, experimento que estaba 

diseñado para ser una variación del famoso experimento de condicionamiento clásico de 

Pavlov. Cabe mencionar que se hace la comparación, ya que se ha demostrado en los seres 
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humanos si han estado expuestos a castigos o molestias que parecen aleatorios e inevitables. 

(Guerri, 2018), sin embargo, Ojeda (s.f.), sostiene que Seligman y Overmaier fueron de los 

primeros investigadores que expusieron la cuestión sobre por qué un animal o una persona que 

sufría condiciones adversas y/o dolorosas de manera reiterativa no hacía nada por intentar evitar 

esa situación. Este hallazgo fue reportado en investigaciones con perros, fueron seguidos 

posteriormente por algunos investigadores como Watson y Ramey, que estudiaron la 

indefensión aprendida en seres humanos. 

Sin embargo, existieron algunas críticas sobre esta teoría, por lo que se reformuló dando 

lugar a la teoría atribucional en donde Guerri (2018) explica la indefensión como una 

consecuencia directa de la forma en que las personas entiende o se explican a sí mismos los 

acontecimientos que les suceden, tanto favorables como adversos. Es decir, ya no solo considera 

que a cierto estímulo habrá una respuesta, sino que la propia interpretación del sujeto sobre los 

hechos es lo que le pudiera afectar. Siendo Bernard Weiner (citado en Ojeda, s.f.) quien 

consideró la influencia de la interpretación y la percepción que cada individuo tiene del evento 

en el desarrollo de la indefensión y también en la forma de afrontarla.  

Beck et al. (1974) definieron a la desesperanza como un conjunto de esquemas 

cognitivos que tiene como bases expectativas negativas acerca del futuro. 

2.1.2.1. Definición de desesperanza aprendida  

La desesperanza aprendida (DA) es definida como “un estado en el que el individuo no 

emite respuestas para evitar la estimulación aversiva ya sea porque no encuentra ningún 

reforzador ante la conducta de escape, o bien porque le es imposible escapar” (González y 

Hernández, 2012, p. 314). En otras palabras, se refieren a cómo responden las personas cuando 
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sienten que no pueden ejercer control sobre su ambiente o cuando se ven forzadas a soportar 

las consecuencias de acciones que no realizan por su cuenta. 

Para Seligman (1983), la desesperanza aprendida es el estado psicológico que se 

produce cuando una persona o animal es expuesto constantemente a  acontecimientos que son 

incontrolables, por tal motivo, la persona aprende a actuar de manera pasiva , sentirse indefenso 

o sin esperanza de lograr un cambio frente a cualquier situación  que se le genere, cabe señalar 

que un acontecimiento es incontrolable cuando no podemos hacer nada para cambiarlo, cuando 

hagamos lo que hagamos ocurrirá lo mismo cuando una persona o animal están indefensos 

frente a un determinado resultado cuando este ocurre independientemente de todas sus 

respuestas voluntarias. 

La desesperanza o indefensión aprendidas se entiende como un estado psicológico 

producto de acontecimientos percibidos como incontrolables y que no se puede hacer nada para 

manejarlos. (Minici et al., 2010). El individuo evita realizar acciones al respecto a fin de evitar 

la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ninguna recompensa ante la conducta de 

huida, o bien porque no puede escapar (González y Hernández, 2012). 

2.1.3. Teorías que explican la desesperanza aprendida 

De acuerdo con Maldonado et al. (1992), cuando los organismos son expuestos a shocks 

incontrolables severos se produce una deficiencia en la actividad noradrenérgica central, 

derivada, en parte, de la reducción en el nivel de norepinefrina. Tal decremento solo permitiría 

llevar a cabo una cantidad limitada de actividad motora, la cual sería insuficiente para el 

aprendizaje y ejecución de nuevas respuestas. 

Otra teoría es la conductual, en donde Bracewell y Black en 1974 postulan que los 

organismos sometidos a shocks inescapables realizarán un peor aprendizaje de escape-evitación 
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por haber aprendido a ser inactivos durante la exposición anterior. Dicha inactividad es 

incompatible con las respuestas requeridas e interfiere en su ejecución (Overmier,1986). 

2.1.3.1.Teoría de Stotland (1969) 

Stotland concibe la desesperanza como un sistema complejo de esquemas cognitivos que 

se basa en expectativas negativas persistentes sobre el futuro, tanto a corto como a largo plazo. 

Este concepto implica una visión generalizada y desalentadora sobre la propia capacidad para 

superar dificultades y alcanzar metas. Las personas que experimentan desesperanza tienden a 

mantener las siguientes creencias: 

- Incapacidad para Superarse: Creen firmemente que no podrán superar los obstáculos que 

enfrentan y que no tienen la capacidad de avanzar en la vida por sus propios esfuerzos. 

- Falta de Éxito: Tienen la expectativa de que cualquier intento que hagan por alcanzar el 

éxito o cumplir metas será infructuoso, lo que los lleva a evitar nuevos desafíos u 

oportunidades. 

- Imposibilidad de Alcanzar Objetivos: Sienten que alcanzar objetivos importantes es una 

meta inalcanzable, lo que puede llevar a una sensación de desesperanza y desmotivación. 

- Insolubilidad de Problemas: Perciben que los problemas que enfrentan son insuperables y 

que no tienen la capacidad de resolverlos, lo que intensifica su sentimiento de impotencia 

y desesperanza. 

Para entender mejor la estructura de los factores mencionados, podemos resumirlo de la 

siguiente manera (Beck et al. 1974): 

- Factor 1: Sentimientos sobre el futuro 
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Descripción: Este factor está asociado con un tono afectivo positivo hacia el futuro. 

Incluye emociones como entusiasmo, esperanza, felicidad, fe y una visión optimista 

de los tiempos venideros. 

Factor 2: Pérdida de la motivación 

Descripción: Este factor refleja una falta de motivación o una disminución en el 

interés y el entusiasmo. Está relacionado con sentimientos de desánimo o apatía 

Factor 3: Expectativas sobre el futuro 

Descripción: Este factor está relacionado con las expectativas y creencias que una 

persona tiene acerca del futuro. Puede incluir tanto expectativas positivas como 

negativas. 

2.1.4.  Características de la desesperanza aprendida 

Myers (2012) sostiene que las características propias de la desesperanza aprendida 

varían según cada persona, sin embargo, algunas de las más comunes son las siguientes: 

- Miedo constante ante acontecimientos negativos incontrolables. Cuando estas personas 

consideran que es probable que se dé un acontecimiento negativo tienen miedo de lo que pueda 

llegar a pasar y esto a su vez les genera ansiedad. Se debe considerar que, el hecho de que no 

actúen en el momento cuando ocurre el acontecimiento esperado, no implica la ausencia de 

miedo. 

- Pensamientos de derrota y resignación. Estas personas piensan de forma sincera que nunca 

podrán ganar o conseguir algo por lo que se sienten perdedores y asumen el fracaso. Están 

resignadas y consideran que nunca podrán realizar nada para cambiar la situación. 
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- Bloqueo y pasividad. Cuando aparece la situación problema, estas personas no pueden 

defenderse y pueden incluso llegar a bloquearse, quedarse en blanco, etc. En otras palabras, 

no buscan soluciones a los problemas y no afrontan los problemas que se les van presentando. 

- Pesimismo. Tienden a considerar relevante solo el aspecto negativo de las cosas. De tal forma, 

ignoran por completo el lado bueno de una situación o es sumamente infravalorado.  

- Poca motivación. Debido a los pensamientos de derrota, estas personas no logran estar 

motivadas. Presentan un alto grado de desgano y desinterés.  

- Ansiedad. Al no poder defenderse de los sucesos negativos, estas personas presentan elevados 

niveles de ansiedad al suceder estos, además de generar un estado continuo de alerta; esto se 

manifiesta a través de taquicardia, sudoración, hormigueo en las manos, sensación de mareo, 

etc. 

- Depresión. La actitud pasiva que adoptan los sujetos frente a los sucesos que les ocurren 

suelen generar sentimientos de desesperanza y sensación de ser ineficaces en todo lo que 

realizan. Por ello, se perciben a sí mismos como personas inútiles, incapaces de defenderse 

ante un todo que los supera, lo que en muchas ocasiones suele propiciar la aparición de 

síntomas depresivos. 

2.1.5.  Desarrollo de desesperanza aprendida 

De acuerdo con Leindoro (2015), la desesperanza aprendida se define como un esquema 

de pensamiento que se va se forma de manera gradual y paulatinamente disminuye las 

fortalezas, dando a entender que es un proceso en el cual una persona, luego de intentar afrontar 

una situación y no lograrlo, hace que esta persona tome una actitud pasiva frente a esta y 

similares situaciones.  
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 Reyes (2019) menciona que la actitud pasiva se forma como un aprendizaje de una 

situación en la que se ha visto desprovisto de recursos para poder darle solución. La persona 

aprende que haga lo que haga no va a poder cambiar sus circunstancias y que el futuro o 

cualquier situación es desalentadora y ante esta visión catastrófica se va formando la depresión, 

la falta de motivación y el desgano. Las personas llegan a considerarse a ellos como incapaces 

de ayudarse así mismas debido a la indefensión aprendida.  

Carmona (2013, citado en Reyes 2019) menciona que la desesperanza aprendida se 

puede formar por distintas situaciones, dentro de ellas menciona tres: 

- Crecimiento en un entorno excesivamente controlado, por ejemplo, cuando los padres 

controlan todo lo que sucede a su alrededor y no dejan que el niño experimente con su 

entorno y tenga dosis tolerables de frustración. 

- Por los mensajes recibidos en la infancia. Si cuando se encuentra en la infancia reciben 

constantes comentarios desalentadores sobre sus metas o logros tales como “Tú no puedes, 

no lo vas a lograr” se va proyectando a futuro la formación de adultos con una nula 

autoestima e indefensión aprendida. 

- Por la ausencia de un orden lógico en los sucesos. Por ejemplo, cuando por obra del azar 

a una persona experimenta situaciones similares en las que no sale airoso, dado variables 

que no puede controlar como lo que se da en las clases virtuales y los problemas de luz, 

conectividad o ruido del ambiente. De esta manera, el sujeto afectado aprende que no puede 

hacer nada ante lo que va a suceder y la indefensión aprendida se agrava. 

Según lo mencionado en Reyes (2019), la indefensión aprendida se forma 

principalmente en la infancia y las experiencias vividas en esta etapa de las personas. 

 



23 

 

 

2.1.6. Consecuencia de la desesperanza aprendida 

Las personas que sufren de desesperanza aprendida acaban desarrollando con el paso 

del tiempo una serie de numerosos problemas que afectan diversas áreas y pueden ser 

precedentes de problemas más complejos. Según Maldonado (1998), las personas experimentan 

un conjunto de déficits a nivel conductual, cognitivo, fisiológico, etc.  

Dentro del aspecto conductual: inactividad (paralización ante problemas que requieren 

rápida respuesta), conducta social alterada (evita situaciones que puedan resultar incómodas), 

etc. 

En cuanto a lo cognitivo: expectativas negativas (sobre sí mismo, el futuro y el mundo), 

desarrollo de un sistema atribucional depresivo (asocia situaciones negativas a causas internas, 

bloqueo mental frente a situaciones a corto, medio o largo plazo, etc.  

Con respecto al aspecto fisiológico: presencia de una conducta sexual alterada, posibles 

desarrollos de trastornos alimenticios, decremento de la norepinefrina y serotonina, aparición de 

úlceras y alteraciones en el sistema inmunológico, etc. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, este es aquel que permite examinar 

datos numéricos con ayuda de herramientas del campo de la estadística con la finalidad de a través 

de esto proponer pautas de comportamiento y teorías (Hernández et al., 2014).  

Tiene un alcance de tipo descriptivo – correlacional, el cual de acuerdo con lo señalado por 

Hernández et al. (2014), es aquel que busca delimitar las propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice y, a su vez, se busca establecer el grado de interacción que 

guardan dos variables o más, dando a conocer si estás guardan correlación o no. 

Es de diseño no experimental, dado que no se realizó manipulación de las variables de 

estudio y, según lo mencionado por Hernández et al. (2014), este diseño busca observar fenómenos 

tal y como se presentan en su contexto natural para luego de esto realizar un análisis. Asimismo, 

por la forma de recolección de los datos, la presente investigación es de corte transversal, ya que 

se recolectarán los datos en un solo momento, en un tiempo único. 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

 La aplicación del instrumento se realizó en los meses noviembre a diciembre del 2021 en 

el distrito de La Victoria, Lima, en la Institución Educativa Emblemática N° 1120 Pedro Adolfo 

Labarthe Effio 

      3.3. Variables de estudio 

           V1 Estilos de crianza 

Definición conceptual  

Los estilos de crianza son un conjunto de actitudes o aspectos que ejercen los padres para 

ser acatadas por los hijos; de manera que, se promueve la creación de un clima emocional de mutuo 
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acuerdo y comunicación. Así se puede concluir, que son un compuesto tanto de ideas como 

emociones, estilos y habilidades utilizadas por los padres para el aprendizaje y desarrollo de los 

hijos, favoreciendo un clima emocional entre ambos (Darling y Steinberg, 1993). 

 Definición operacional   

           Se medirá a través de las puntuaciones alcanzadas por la Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg a través de tres indicadores y la presencia de nivel alto, bajo o nulo en el estilo de crianza  

lo define el tipo de estilo de crianza que el hijo percibe recibir de los padres. 

Tabla 1 

 Operacionalización de la variable estilos de crianza 

Sub escala Ítems Respuestas Categorías de 
estilos de crianza 

Escala 

Compromiso 1,3,5,7,9,11, 

13,15,17 

-Muy de acuerdo 
(MA)=4 

-Algo de Acuerdo 
AA) =3 
-Algo en 

Desacuerdo (AD) 
=2 

-Muy en 
desacuerdo 

(MD)=1 
 

P. Mínima=9 
P. Máxima=36 
Promedio= 18 

Autoritario  

Autonomía 

psicológica 

2,4,6,8,10,12, 

14,16,18, 

Autoritativo Nominal 

Negligente  

Control 

conductual 

19,20, 

21a,21b,21c, 

22a,22b, 22c 

19 = Opción 
abierta del 1 -7 

20= Opción abierta 
del 1 -7 

21a, 21b, 21c, 22a, 
22b, 22c = Opción 

abierta del 1-3 

Permisivo  

Mixto  
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V2 Desesperanza aprendida 

         Definición conceptual  

         Para Seligman (1983), la desesperanza aprendida es el estado psicológico que se produce 

frecuentemente cuando los acontecimientos son incontrolables. Un acontecimiento es 

incontrolable cuando no podemos hacer nada para cambiarlo, cuando hagamos lo que hagamos 

ocurrirá lo mismo, cuando una persona o animal están indefensos frente a un determinado 

resultado, o cuando este ocurre independientemente de todas sus respuestas voluntarias. 

Definición operacional  

          Se medirá a través de las puntuaciones alcanzadas por la Escala de Desesperanza de Beck, 

donde se observan los siguientes niveles 0-3: rango normal o asintomático, 4-8: Bajo, 9-14: 

Moderado, y 15-20: Severo.  

 

Tabla 2 

 Operacionalización de la variable desesperanza aprendida 

Factores Ítems Respuestas Niveles Escala 

 
Afectivos 
 

 
1, 6,10, 13, 15 y 19 
 

 

 

1=Verdadero 

2= Falso 

 

0-3: Normal o 

asintomático 

4-8: Bajo 

9-14, Moderado 

15-20: Severo 

 

 

Ordinal 
 
Motivacionales 
 

 
2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y  
20 

 

Cognitivos 

 

 

4,5, 7, 8, 14 y 18 
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      3.4. Población y muestra 

            La población estuvo constituida por 500 estudiantes de secundaria de 1ro, 2do y 3ero 

procedentes de la Institución Educativa Emblemática N° 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, cuyas 

edades oscilaban entre 12 a 16 años.  

La muestra estuvo conformada por 240 estudiantes de 1ero, 2do y 3ero año de secundaria 

(77 de primero, 87 de segundo y 76 de tercero) de ambos sexos (116 hombres y 124 mujeres), el 

tamaño de la muestra se determinó por medio de la tabla de Fisher-Arkin-Colton para poblaciones 

finitas. La selección de la muestra se determinó utilizando el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

Se tuvo como criterios de inclusión a estudiantes que aceptaron voluntariamente participar 

en el estudio y se excluyeron aquellos estudiantes que no aceptaran realizar la investigación. 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Escala de Estilos de Crianza de Steinberg 

La Escala de Estilos de Crianza de Lawrence Steinberg (1991) tiene como objetivo medir 

la percepción que tienen los hijos sobre las actitudes o conductas específicas que tienen los padres 

hacia ellos en sus modos de crianza, tiene un rango de aplicación de 11 a 19 años. 

Es un instrumento que consta de 22 ítems, dispuestos en una escala de tipo Likert que va 

de la siguiente manera: Muy de acuerdo (MA), Algo de acuerdo (AA), Algo en desacuerdo (AD), 

Muy en desacuerdo (MD); a cada cual se le asignó una puntuación del 1 al 4.   

La adaptación en Perú fue realizada por César Merino en Chiclayo en el año 2001, en una 

muestra de 221 alumnos de la Institución Educativa Medalla Milagrosa N° 11009 en Chiclayo. El 

instrumento fue validado utilizando el método de Contrastación de Hipótesis T de Student con los 

puntajes (ordenados de mayor a menor y considerados los más altos contra los bajos) con sus 
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respectivas escalas, obteniendo como resultado que la prueba es válida a un nivel de significancia 

de .05 (p<.05). La confiabilidad se obtuvo por el método de consistencia interna de Alpha de 

Cronbach de .90 (lo que permite evaluar homogeneidad en instrumentos, cuyos ítems pueden 

responderse en más de dos alternativas). Los valores que se recomiendan para estos índices son 

entre 0.7 y 0.9 (70% a 90%), un Alpha de Cronbach de 0.90 o de 90% sugiere una escala 

adecuadamente homogénea y que el instrumento muestra consistencia ante diferentes condiciones 

de aplicación. Valores bajos sugieren que la escala es poco homogénea, que puede estar evaluando 

diferentes fenómenos y que no muestra consistencia ante diferentes condiciones de aplicación; 

valores mayores de 0.9 sugieren una estructura demasiado homogénea en la cual probablemente 

existan ítems redundantes, según Sánchez y Echeverry (2004). 

Para la siguiente investigación también se evidenció la validez y confiabilidad del 

instrumento, donde la confiabilidad se evaluó con el método de consistencia interna, como se 

aprecia en la tabla 3 donde se observa que todas las sub escalas cuentan con un valor mayor a .70. 

  Tabla 3 

Consistencia interna de la escala de las subescalas 

Subescala Ítems Alfa [IC 95% límite inferior- superior] 

Subescala Compromiso 9 ,883[ ,860 - ,904] 

Subescala Autonomía psicológica 6 ,704[ ,642 - 759] 

Subescala Control conductual 6 ,791[ ,747 - 829] 

 Se evaluó de la validez, por medio del análisis factorial exploratorio donde se pudo 

observar que el índice de adecuación KMO era de ,860 siendo un valor aceptable (> 0,50) que 

indica la existencia de una relación significativa entre los ítems; además el test de esfericidad de 
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Barlett fue significativo (1941, 783) lo que concluye que la matriz de correlaciones es diferente a 

una matriz de identidad, por lo que el modelo factorial es adecuado para explicar los datos. 

3.5.2. Escala de Desesperanza de Beck 

La Escala de Desesperanza de Beck (BHS) fue realizado por Beck, Weissman, Lester, & 

Trexler (1974); creada en el Centro de Terapia Cognitiva del Departamento de Psiquiatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. Su objetivo principal es medir la 

desesperanza aprendida, aunque también sirve para identificar el riesgo suicida. 

La escala consiste en 20 ítems de tipo de respuesta verdadero-falso, de las cuales 9 se 

codifican como falsas (ítems 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 y 19) y 11 como verdaderas (ítems 2, 4, 7, 9, 

11, 12, 14, 16, 17, 18 y 20); asimismo, cada respuesta tiene una puntuación del 0 al 1, siendo el 

rango del 0 al 20. De tal manera que se determinaron tres factores: afectivos (ítems 1, 6,10, 13, 15 

y 19), motivacionales (ítems 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 y 20) y cognitivos (ítems 4,5, 7, 8, 14 y 18).  

La última versión validada en Perú fue por Aliaga et al. (2006) posee un alfa de .76 y un 

análisis de test–retest (n=100) de .68 en un lapso de dos semanas, la carga factorial mayor es de 

.83 y la menor de .46. Al ser esta una escala dicotómica su consistencia interna fue determinada 

por el coeficiente Kuder-Richardson Fórmula 20 siendo esta de .74. En esta versión se presenta 

una estructura de 6 factores, las cuales son los siguientes: Carencia de ilusión en el futuro, 

expectativa de infelicidad en el futuro, expectativa de desgracia en el futuro, expectativa de un 

futuro incierto, creencia que los acontecimientos negativos son duraderos y creencia en la 

imposibilidad de ser favorecido por el azar. 

Para la siguiente investigación también se evidenció la validez y confiabilidad del 

instrumento, donde la confiabilidad del instrumento se evaluó con el método de consistencia 

interna, como se aprecia en la tabla 4 valor es de ,848 a nivel de la variable general  
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Tabla 4 

Consistencia interna de la Escala de Desesperanza de Beck 

Variable  Ítems  Alfa [IC 95% límite inferior- superior] 

Desesperanza 20 ,848 [,818 - ,874] 

Sub escala afectivo 6 ,883 [ ,859 - ,905] 

Sub escala motivacional 8 ,720 [ ,664 - ,771] 

Sub escala cognitiva 6 ,562 [ ,470 – 642] 

 

            Se evaluó de la validez, por medio del análisis factorial exploratorio, se pudo observar que 

el índice que adecuación KMO es de 0,876 siendo un valor aceptable (>0,50) que indica la 

existencia de una relación significativa entre los ítems; además el test de esfericidad de Barlett fue 

significativo (1882,005).  

3.6. Procedimiento 

En una primera fase, se contactó con las autoridades encargadas de la institución y se 

solicitó los permisos correspondientes para la aplicación de los instrumentos a los alumnos del 

nivel secundario. 

En una segunda fase, se envió las escalas virtualizadas a través de un formulario Google, 

se solicitó permiso previamente para ingresar al salón virtual y poder enviar el link a los alumnos 

luego de una breve explicación de la investigación. Se solicitó la aceptación del consentimiento 

informado. Luego se envió el enlace de la encuesta vía WhatsApp a los números telefónicos.  

En una tercera fase, se elaboró la base de datos para realizar los análisis correspondientes 

según los objetivos del estudio.  
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3.7. Análisis de datos 

Para el análisis de datos del estudio se procedió a elaborar una base de datos en el programa 

informático Excel 2013 de Microsoft Office, que posteriormente se exportaron al sistema 

informático de estadística SPSS en su versión 26, el cual se utilizó para realizar los procedimientos 

estadísticos descriptivos e inferenciales. Se trabajó con los estadísticos descriptivos tales como 

medidas de tendencia central, dispersión, frecuencias y porcentajes. 

. Se realizó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov (para n > 50), con lo cual 

determinó que la distribución de la muestra era no paramétrica. Por lo tanto, se optó por utilizar la 

prueba de correlación de Spearman y para el objetivo comparativo se utilizó U de Mann Whitney. 

3.8. Consideraciones éticas 

El estudio se desarrolló siguiendo los principios fundamentales de la investigación en seres 

humanos (Álvarez, 2018) en coherencia con la Declaración de Helsinki suscrito durante 1964: 

Respeto por las personas. Se entiende como la capacidad y derecho de las personas para 

tomar decisiones, ejercer su autonomía y autoconocimiento de su dignidad y libertad. Se priorizará 

la necesidad de proteger la información de los grupos etarios vulnerables, complementando con el 

consentimiento informado para brindar información a las personas que les ayudará a decidir 

voluntariamente sobre su participar en la investigación.   

Beneficencia. Denominado como el principio de no maleficencia, es la responsabilidad del 

investigador para con el bienestar físico, mental y social de los participantes. La protección del 

participante es más importante que la búsqueda de un nuevo conocimiento, beneficio científico 

obtenido con la investigación e interés personal o profesional en la investigación. 
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Justicia. Hace referencia a la obligación del investigador para distribuir los riesgos y 

beneficios de la participación en el estudio. El reclutamiento de las unidades muestrales debe 

hacerse equitativamente. Se prohíbe poner un grupo de personas de riesgo para beneficiar a otros. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos 

Se observa en la tabla 5 que la mediana es 5,03 y la moda es el puntaje dos, lo que quiere decir 

que existe mayor prevalencia en ese puntaje en la muestra, además se observa que el puntaje 

mínimo es 0 y el máximo 18.  

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la variable desesperanza aprendida 

 N Media Mediana Moda Desviación Estándar Varianza Mínimo Máximo 

Desespe

ranza 
240 5,03 4,00 2 3,593 12,911 0 18 

          

 Se observa en la tabla 6 que en el factor compromiso, la mediana es 28 y la moda es 30 lo 

que significa que es el puntaje que más se repite, a su vez se observa que el valor máximo es 36. 

Respecto al factor control conductual presenta una mediana de 19 y una moda de 22 siendo ese el 

puntaje que más se repite, a su vez se observa que el puntaje máximo es 28 y el mínimo es 8. Así 

mismo el factor autonomía psicológica presenta una mediana de 23 y una moda de 19, además 

presenta un puntaje máximo de 35. 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de los factores de la variable estilos de crianza 

 
N Media Mediana Moda 

Desviación 

Estándar 
Varianza Mínimo Máximo 

Compromiso 240 26,85 28,00 30 6,638 44,067 9 36 

Control 

conductual 
240 18,86 19,00 22 4,206 17,692 8 28 

Autonomía 

Psicológica 
240 22,88 23,00 19 4,868 23,697 9 35 
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En la tabla 7 se observa que los alumnos del primero, segundo y tercer grado de secundaria 

presentan niveles bajos de desesperanza aprendida (43,8%), y solo el 2.5% de los estudiantes 

expresan nivel alto.  

 

Tabla 7 

Resultados porcentuales de los niveles de desesperanza aprendida 
 
 

Niveles de desesperanza Frecuencia Porcentaje 

Asintomático 100 41,7 

Bajo 105 43,8 

Moderado 29 12,1 

Alto 6 2,5 

Total 240 100,0 
 

          En la tabla 8 se observa que los alumnos del primero, segundo y tercer grado de secundaria 

presentan mayor porcentaje en el estilo de crianza democrático (54,2%), mientras que el estilo con 

menor porcentaje es el autoritario (3,8 %). 

Tabla 8 
 
Resultados porcentuales de los estilos de crianza 
 

Estilo de crianza Frecuencia Porcentaje 

Democrático 130 54,2 

Negligente 21 8,8 

Autoritario 9 3,8 

Permisivo 47 19,6 

Mixto 33 13,8 

Total 240 100,0 
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4.2. Análisis de normalidad 

         Se procedió a realizar el análisis de normalidad para determinar el uso de estadísticos 

paramétricos o no paramétricos. 

En la tabla 9 se observa que el puntaje de Kolmogorov – Smirnov, de la variable 

desesperanza aprendida es menor a .05 dando como resultado que la muestra no mantiene una 

distribución normal, es decir es no paramétrica, por lo cual en el análisis de correlación se 

procederá a trabajar con el estadístico de Spearman. 

 

 Tabla 9 

Prueba de normalidad de desesperanza aprendida y sub escalas 

            

En la tabla 10 se observa que el puntaje de Kolmogorov – Smirnov, de los factores que 

determinan los estilos de crianza son menores a .05 dando como resultado que la muestra no 

mantiene una distribución normal, es decir es no paramétrica, por lo cual en el análisis de 

correlación se procederá a trabajo con el estadístico de Spearman. 

 

 

 K-S p 

Desesperanza Aprendida ,176 ,000 

Sub escala afectivo ,253 ,000 

Sub escala Motivacional ,224 ,000 

Sub escala Cognitiva ,168 ,000 
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Tabla 10 

Prueba de normalidad de los factores que determinan los estilos de crianza 

 K-S p 

Compromiso ,132 ,000 

Autonomía Psicológica ,071 ,000 

Control conductual ,077 ,000 

 

4.3. Análisis comparativo 

De acuerdo con la tabla 11, se muestra que el puntaje obtenido en el p es mayor a 0, 05, 

por lo cual se puede señalar que no existen diferencias significativas en los promedios en grupos 

definidos por la variable sexo (hombre, mujer). 

 

Tabla 11 

Diferencia de los puntajes de desesperanza según sexo 

 

 Sexo N Rango U p 

Desesperanza Mujer 116 114,08 6447,500 ,163 

Hombre 124 126,50   
         

En la tabla 12 se puede apreciar que existen diferencias significativas según sexo en dos de los tres 

factores que determinan el estilo de crianza, los cuales son: compromiso p= 0,43 y Control 

conductual con un p de ,000. A su vez se puede ver que en el factor Autonomía psicológica el p 

de ,919 por lo que no existen diferencias en este factor según el género. 
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Tabla 12 

Diferencia de los puntajes de los factores que determinan el estilo de crianza según sexo 

 Sexo Rango U p 

Compromiso Hombre 129,87 6105,500 ,043 

Mujer 111,74   

Control 

Conductual 

Hombre 138,59 5093, ,000 

Mujer 103,58   

Autonomía 

psicológica 

Hombre 120,03 7137,500 ,919 

Mujer 120,94   

    
4.4. Análisis correlacional 

             En la tabla 13 se observa que existe relación inversa significativa (,000) entre desesperanza 

aprendida y los factores compromiso y control conductual con un valor de Rho de -,492 y -,362 

respectivamente, a su vez se observa que no existe relación entre el factor autonomía psicológica   

con un valor de p de ,293 que es mayor a .05. 

 

Tabla 13 

Correlación entre la desesperanza y factores de estilos de crianza 

 Desesperanza 

 Rho p 

Compromiso -,492** ,000 

Control conductual -,362** ,000 

Autonomía psicológica ,068 ,293 
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En la tabla 14 se observa que existe relación significativa inversa (,000) entre las subescalas de 

desesperanza aprendida y los factores compromiso y control conductual. 

Tabla 14 

Correlación de sub escalas de la desesperanza y factores de estilos de crianza 

   afectividad Motivacional Cognitiva 

Compromiso Rho -,274** -,391** -,472** 

p ,000 ,000 ,000 

Control conductual Rho -,136* -,336** -,275** 

p ,035 ,000 ,000 

Autonomía 

psicológica 

Rho -,066 ,159* ,072 

p ,308 ,013 ,268 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

              De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, se detallan sus principales 

hallazgos en el orden siguiente. 

            Existe relación significativa inversa entre los factores control conductual, compromiso y la 

desesperanza aprendida, lo que significa que, si existe mayor grado de control conductual y 

compromiso, la posibilidad de un puntaje alto en desesperanza será menor. Esto podría explicarse 

debido a que en estos factores existe interés y compresión de los padres sobre las emociones de 

sus hijos, además de la responsabilidad afectiva seguido por orientación y control sobre las 

actividades que realizan sus hijos. Son factores protectores frente a la formación de la desesperanza 

aprendida porque existe soporte emocional, acompañamiento, guía e interés constante de los 

padres sobre las actividades de sus hijos (Steinberg, 1993). Resultados que difieren con lo señalado 

por Andrade y Gonzales (2016) en su investigación donde se encontró que los factores asociados 

al riesgo suicida de manera directa son el dominio parental y un elevado control con afecto 

negativo, coerciones e imposiciones. 

            A su vez se encontró que no existe relación significativa entre la autonomía psicológica y 

desesperanza aprendida, este hecho se puede deber a que, según lo mencionado por Steinberg 

(1993), la autonomía psicológica consiste en que los padres fomenten la individualidad y 

autonomía en sus hijos, acto donde estos son libres de decidir en qué principios de vida creer y 

cómo afrontar solos la vida; es por ello que es un factor influenciable por el medio pero a su vez 

no siendo determinante de los pensamientos o creencias que tendrán sus hijos. Señalando que, si 

los padres emplean o no autonomía psicológica, no sería un factor de riesgo o protector sobre la 

formación de desesperanza aprendida en los hijos. Difiriendo igualmente con lo señalado por 
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Andrade y Gonzales (2016), dado que ellos encontraron relación entre dominio parental con el 

riesgo suicida donde se considera como riesgo suicida la desesperanza.  

 También se encontró que existe relación significativa inversa entre los factores control 

conductual, compromiso y las tres subescalas de la desesperanza aprendida, lo que significa que, 

si existe mayor grado de control conductual y compromiso, la posibilidad de un puntaje alto en 

sentimientos negativos sobre el futuro (Afectividad), perdida de motivación y expectativas sobre 

el futuro desalentador serán menor. Esto podría explicarse debido a que en control conductual y el 

compromiso el padre está mucho más presente en la vida de su hijo, es una crianza con mayor 

orientación y acompañamiento permanente (Steinberg,1993), esto actúa como un factor protector 

que reduce el riesgo de interpretación distorsionada o negativa de eventos que ocurre esto debido 

a que en el control conductual se regula el comportamiento según parámetros de los padres y en el 

compromiso se ve la presencia emocional de los padres brindando soporte y acompañamiento 

permanente. 

 Se menciona también que no se encontró relación significativa entre autonomía psicología 

y las subescalas que determinan la desesperanza aprendida lo que significativa lo que significa que 

no se puede considerar la autonomía psicológica como un factor protector ni desencadénate de 

niveles altos de desesperanza. Este hecho puede deberse a que la autonomía psicológica va 

promover la independencia y autonomía en los hijos lo que deja a libre interpretación los eventos 

que ocurran desde muy temprana edad a su vez impulsa a tolerar situaciones y experiencia según 

el padre determine favorezcan a su autonomía (Steinberg, 1993) 

En cuanto a los análisis comparativos se halló diferencias significativas según sexo en los 

factores control conductual y compromiso. Esto puede deberse a que según como lo sugiere 
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Steinberg (1993) el estilo de crianza que los padres va depender en algunas circunstancias del 

género o costumbres sociales. 

            Respecto a los análisis descriptivos, se observa que en los estudiantes de la institución 

educativa predomina el estilo de crianza democrático, seguido por el estilo permisivo y el mixto. 

Lo que quiere decir que en el estilo de crianza que los padres ejercen existe un nivel alto o promedio 

de compromiso y control conductual. Este resultado coincide con la investigación de Charca y 

Dueñas en el 2018 en alumnos de 3ero, 4to y 5to en una institución educativa de Cusco y la 

investigación de Marca en el 2019 en Tacna, pero difiere con lo encontrado en una institución de 

Medellín, Colombia, por Andrade y Gonzales en el 2016, donde se encontró que, en su muestra, 

presentaba la prevalencia de un estilo permisivo. Esta diferencia podría deberse a que los 

estudiantes en su muestra presentaron un nivel alto en ideación suicida y desesperanza aprendida. 

             Respecto a la variable desesperanza aprendida se encontró un nivel bajo en los alumnos, 

lo que quiere decir que los alumnos la Institución Educativa Emblemática N° 1120 Pedro Adolfo 

Labarthe Effio no presentan niveles alarmantes de desesperanza aprendida descartando este 

indicador como riesgo suicida. Además, se observa que no existen diferencias significativas 

referente al sexo de los estudiantes; es decir, el sexo no influye en el puntaje de desesperanza de 

los estudiantes. Estos resultados concuerdan con lo señalado por García (2018) en su investigación 

realizada en Ecuador en estudiantes de 1ero y 2do de bachillerato y Ferreyra (2018) en Lima, 

donde su muestra estuvo conformada por 90 alumnos de 5to de secundaria y se encontró que el 

66,2% presentaban un nivel leve de desesperanza. Estos hallazgos se contradicen con lo señalado 

por Ramírez y Díaz (2017), donde su muestra estuvo conformada por 281 escolares de 12 a 17 

años de los cuales el 51.2% varones y el 48.8% mujeres, donde se halló que el 42.4% de la muestra 
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presentó sintomatología depresiva y que existía relación referente al sexo, esta diferencia de 

resultados podría deberse a que, en su investigación, predominó un estilo de crianza sin afecto. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 Existe relación inversa y significativa entre desesperanza y los factores compromiso y 

control conductual (Rho= -,492, p= ,000). y (Rho= -,362, p= ,000). Respecto el factor 

autonomía psicológica no se encontró una relación estadísticamente significativa (Rho=,068 

p= ,293). 

6.2 El nivel de desesperanza que prevalece en los estudiantes de secundaria es el nivel bajo 

con un 43,8%, seguido del asintomático con 41,7%, luego el moderado con un 12,1% y el 

nivel alto con un 6%. 

6.3 El estilo de crianza que prevalece en los estudiantes es el Democrático con un 54,2%, 

seguido del permisivo con un 19,6%, luego el mixto con un 13,8%, ergo del negligente con 

un 8,8% y, finalmente, el autoritario con un 3,8 %. 

6.4 No existen diferencias significativas (p> 0.05) de desesperanza aprendida según sexo. 

6.5 Existen diferencias significativas p menor a 0.05 en los puntajes de dos de los factores que 

determinan el estilo de crianza según sexo:  compromiso p= 0,43 y control conductual con 

un p valor de ,000. A su vez, no existen diferencias en el factor autonomía psicológica el p 

valor ,919. 

6.6 Existe correlación inversa entre las sub escalas de desesperanza aprendida y dos factores 

control conductual y compromiso (Rho= -,274, p= ,000), (Rho= -,391, p= ,000), (Rho= -

,472, p= ,000), (Rho= -,136, p= ,000) (Rho= -,336, p= ,000). y (Rho= -,275, p= ,000).  
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1. Realizar una investigación con variables similares con una muestra mayor en clases 

presenciales. 

7.2. Identificar a los alumnos con niveles moderados o altos de desesperanza aprendida para 

brindarles algún acompañamiento, control o ayuda psicológica dentro de la institución 

educativa con el objetivo de reducir estos niveles de desesperanza, además de informales a los 

padres y a su vez concientizarlos sobre la posibilidad de que su estilo de crianza influya en la 

desesperanza de sus hijos. 

7.3. Incentivar talleres dentro de la institución educativa donde se siga fomentando estilos de 

crianza con el democrático y pautas responsables como mantener una crianza con compromiso 

y control conductual. 
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IX. ANEXOS 

Anexo A. Matriz de consistencia  

 

 

Variables Formulación 
del Problema 

Objetivos Hipótesis  

  Objetivo 
General 

Objetivo Especifico H. General H. Específicas 

 

 

Desesperanza  

Aprendida 

 

 

¿Existe relación 
entre los factores 
que determinan el 
estilo de crianza y 
la desesperanza 
aprendida en 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución 
educativa pública 
de Lima este? 
 

 

 

 Determinar si 
existe relación entre 
los factores que 
determinan el estilo 
de crianza y la 
desesperanza 
aprendida en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución 
educativa pública 
de Lima Este 

- Identificar los estilos de crianza que predominan 
en los estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima Este 

 

 

 Existe una relación 
entre los factores 
que determinan el 
estilo de crianza y 
la desesperanza 
aprendida en 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución pública 
de Lima Este 

• Existe diferencias de la 
desesperanza aprendida 
según género en 
estudiantes de secundaria 
de una institución 
educativa pública de 
Lima Este 

- Medir los niveles de desesperanza aprendida en 
los estudiantes de secundaria de una institución 
educativa pública de Lima Este. 

- Establecer diferencias en la desesperanza 
aprendida según género en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública 
de Lima Este. 

• Existe diferencias de los 
factores que determinan 
el estilo de crianza según 
el género estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública de Lima 

 

Estilos de 
Crianza 

- Establecer diferencias en los factores que 
determinan el estilo de crianza según el género en 
los estudiantes de secundaria de una institución 
educativa publica de Lima Este. 

- Establecer la relación entre los factores que 
determinan los estilos de crianza y las 
subescalas de la desesperanza aprendida. 

- Existe relación entre los 
factores que determinan 
los estilos de crianza y 
las subescalas de la 
desesperanza aprendida. 



1 

 

 

 

Anexo B. Protocolos de los instrumentos 

Escala de Desesperanza Aprendida de Beck 

 

BHS Fecha:  /  /   

 

Nombre:  ___________________________Edad: ______ Sexo:  Grado 

de Instrucción:     

Este cuestionario consiste de veinte declaraciones. Por favor lea las declaraciones cuidadosamente una por una. 

Si la declaración describe su actitud de la semana pasada incluyendo hoy día, tache la letra “V” indicando 
VERDADERO en la columna de respuestas que sigue a las declaraciones. Si la declaración no describe su actitud, 

tache la letra “F” indicando FALSO. 

 

DECLARACIONES RESPUESTAS 

01.- Yo veo el futuro con esperanza y entusiasmo. 

02.- Yo podría darme por vencido(a) ya que no puedo hacer mejor las cosas por mí 

mismo. 

03.- Cuando las cosas están yendo mal, me ayuda el saber que ellas no duran para 

siempre. 

04.- Yo no puedo imaginar cómo sería mi vida dentro de diez años. 

05.- Tengo tiempo suficiente para lograr las cosas que quiero hacer. 

V F 

V F 

 

V F 

V F 

V F 

06.- En el futuro, yo espero tener éxito en la mayoría de mis asuntos. 

07.- Mi futuro me parece oscuro. 

08.- Espero ser particularmente suertudo(a) y obtener más de las cosas buenas de la 

vida, que la persona promedio. 

09.- Yo no puedo acabar con la mala suerte, y no hay razón para que lo logre en el 

futuro. 

10.- Mis experiencias pasadas me han preparado bien para el futuro. 

 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

11.- Todo lo que yo puedo ver delante de mí son cosas desagradables más que 

agradables. 

12.- Yo no espero conseguir lo que realmente quiero. 

13.- Cuando miro hacia el futuro espero ser más feliz de lo que soy ahora. 

14.- Las cosas no resultan de la forma que yo deseo. 15.- Yo tengo gran fe en 

el futuro. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

16.- Yo nunca consigo lo que quiero, así que es tonto querer conseguir algo. 

17.- Es casi imposible que yo consiga alguna satisfacción real en el futuro. 

18.- El futuro me parece vago e incierto. 

19.- Yo puedo esperar más buenos momentos que malos momentos. 

20.- No merece la pena que intente conseguir algo que yo quiero porque es muy posible 

que no lo consiga 

             V F 

V F 

V F 

V F 

V F 



2 

 

 

 Escala de Estilos de Crianza de Steinberg 

 

3. Imagen de la primera hoja de las escalas virtualiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de consistencia SERIA ANEXO 1, 
CORREGUIR 


