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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos parentales 

disfuncionales y las expectativas de futuro en adolescentes infractores del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDR). La investigación fue de tipo básica, de alcance 

correlacional y diseño no experimental. Se empleó un muestreo no probabilístico, por 

conveniencia seleccionando a 150 adolescentes con edades entre los 14 y 17 años. Se utilizó la 

Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) adaptada por Matalinares et al. (2014) y 

la Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA) adaptada por Layza (2023). 

Para la aplicación de los instrumentos se solicitó permiso al CJDR de Lima. Los resultados 

muestran que existe una correlación inversa, moderada y estadísticamente significativa entre 

los estilos parentales disfuncionales del padre (rho= -.427 y p <0.05) y la madre (rho= -.351  y 

p <0.05) con las expectativas de futuro de los adolescentes infractores. En conclusión, los 

adolescentes infractores que presenten altos puntajes de estilos parentales disfuncionales del 

padre y la madre, tendrán expectativas de futuro bajas. 

Palabras clave: adolescentes, estilos parentales disfuncionales, expectativas, rehabilitación  
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the relationship between dysfunctional 

parenting styles and future expectations in adolescent offenders at the Juvenile Diagnostic and 

Rehabilitation Center of Lima. The research was basic and correlational in scope. A non-

probabilistic sampling was used, by convenience, selecting 150 adolescents between 14 and 17 

years of age, who met the established criteria. The Dysfunctional Parental Styles Scale adapted 

by Matalinares et al. (2014) and the Expectations of Future Adolescence Scale adapted by 

Layza (2023) were used. For the application of the instruments, permission was requested from 

the juvenile diagnostic and rehabilitation center in Lima. The results show that there is an 

inverse, moderate and statistically significant correlation between the dysfunctional parental 

styles of the father (rho= -.351 and p <0.05) and the mother (rho= -.427 and p <0.05) and the 

future expectations of the adolescent offenders. In conclusion, adolescent offenders with high 

scores of dysfunctional parenting styles of the father and mother will have lower expectations 

for the future. 

Key words: adolescents, dysfunctional parenting styles, expectations, rehabilitation 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los adolescentes peruanos están implicados en infracciones de tipo penal, 

situación que ha generado como consecuencia la ejecución de medidas en función de las 

características de esta población, por lo que están orientadas a la rehabilitación y la reinserción 

a la vida social.  

En nuestro país, se considera adolescentes infractores a aquellas personas de edades 

entre los 14 y 17 años, que han sido identificadas como causante o ejecutor de una actividad 

considerada ilícita o contraria a las normas penales. En pocas palabras, el adolescente es 

responsable de los derechos y obligaciones a los que está sujeto. Sin embargo, debido a su 

etapa de desarrollo, su nivel de responsabilidad es distinto (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos [MINJUSDH, 2017]). 

De acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional de Política Criminal en el 2023 el 

CJDR de Lima es el que alberga la mayor cantidad de adolescentes (41,2%), siendo la 

población más abundante en comparación con otras ciudades. Entre los principales delitos 

cometidos se reportaron el tráfico ilícito de drogas, la violación sexual, el robo agravado y el 

homicidio simple. 

Con relación al ámbito familiar de estos adolescentes se reporta que el 96,8% vivió con 

su madre y el 85% con su padre hasta los 13 y 17 años, por lo que podemos concluir que esta 

población estuvo el cuidado de sus progenitores. Con respecto a lo anterior Arrascue (2016) 

considera que los estilos de crianza ineficaces explican de manera significativa la historia vital 

de la mayoría de los jóvenes que transgredieron la ley, ya que dentro de sus comportamientos 

más frecuentes se observa que no siguen las normas o no tienen límites, por lo que se envuelven 

en actos punibles. Otro elemento cuestionable en la conducta de estos adolescentes es la 

consideración por las consecuencias que se imponen al cometer este tipo de delitos de privación 
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de la libertad, por lo que es cuestionable las proyecciones o expectativas que tienen hacia el 

futuro estos adolescentes. 

Este estudio se divide en siete capítulos, que se expondrán más adelante. Iniciando con 

un análisis del problema de investigación, presentando información relevante desde el contexto 

internacional hasta el local, así mismo la presentación de los objetivos e hipótesis y los estudios 

previos que indagaron en el extranjero y en nuestro país esta temática, por último, la 

justificación del estudio a nivel teórico, metodológico y práctico. El segundo capítulo presenta 

las bases y modelos teóricos de los tipos de estilos parentales disfuncionales y las expectativas 

de futuro en el ámbito académico, laboral, familiar, bienestar y económico.  El tercer capítulo 

describe el método de la investigación, mostrando el diseño y alcance de esta, además las 

características de la muestra e instrumentos de evaluación, asimismo las definiciones de las 

variables a nivel conceptual y operacional. El cuarto capitulo muestra los hallazgos de los 

análisis estadísticos presentado en tablas con la descripción de los principales resultados. El 

quinto capitulo muestra un amplio análisis, contraste y comparación de los resultados con otras 

investigaciones realizadas en nuestro entorno. Finalmente, en los últimos capítulos se 

desarrollan las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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1.1. Descripción y formulación del problema 

En la actualidad la inseguridad ciudadana, asociado con actos delictivos como los robos, 

la violación sexual y homicidios se ha convertido en una de las problemáticas más recurrentes 

que existe en nuestro país. Además, la preocupación de los ciudadanos y autoridades aumenta 

cuando se identifica que adolescentes son participes o ejecutores de estos actos.  

Según, la Encuesta de Opinión Pública a Nivel nacional realizada en el 2019 muestra que 

más del 80% de los pobladores no se siente seguro de andar en las calles de la ciudad, esta 

opinión ha aumentado considerablemente si se contrasta la información con los reportes 

hallados en el 2016, en donde solo más del 40% creía que era la problemática más importante. 

Además, se reporta otro dato imprescindible que va más de allá de la percepción, ya que el 

40% de los pobladores peruanos manifestó que sufrió algún tipo de crimen, el cual fue 

ejecutado por un adolescente (Datum, 2019). 

Según el reporte del Observatorio Nacional de Política Criminal en el 2023 se registró 

a nivel nacional un total de 1758 adolescentes cumpliendo algún tipo de medida socioeducativa 

o de internamiento en los CDRJ, de los cuales el 40,5% son menores de edad, cuyas edades 

están en un intervalo de 14 a 17 años.  Los menores de edad debido a sus características están 

bajo la potestad de personas adultas, en el caso ideal de sus padres, quienes tienen un rol 

fundamental. Dado su importante papel en el desarrollo de todos sus miembros, especialmente 

en relación a los niños la familia es una unidad social crucial. En consecuencia, numerosos 

problemas sociales pueden dilucidarse a partir de los retos que se plantean en el seno de la 

unidad familiar (Suarez y Vélez, 2018). 

De acuerdo con Sánchez et al. (2008) los comportamientos transgresores en los 

adolescentes se dan por factores condicionantes relacionados a la estructura de la familia, 

donde se tuvo que regular en primera instancia la conducta del adolescente. Además, se ha 

identificado dentro de las características que identifican a un adolescente que comete delitos 
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en nuestro país, que destaca el provenir de hogares disfuncionales, los cuales no proporcionan 

las herramientas adecuadas para un estilo parental apropiado y se caracterizan por la ausencia 

de atención parental temprana, no establecer límites y falta de comunicación asertiva entre los 

integrantes de la familia (Flores, 2018). 

Asimismo, el adolescente en esta etapa del desarrollo tiene la capacidad de superar 

riesgos y aceptar retos que lo prepararan para su vida adulta, y que contribuirán en la forma 

que se formen sus expectativas, ya sean positivas o negativas (Gómez y Cogollo, 2010). Las 

expectativas tienen un origen en la infancia del adolescente, donde se generan deseos y 

aspiraciones, a partir de la adolescencia estas se volverán en probabilidad razonables y 

sustentadas, orientando sus conductas a que este hecho se realice en un momento determinado 

en el futuro. Y están complementadas por las experiencias previas, deseos, actitudes y por el 

entorno donde crece el adolescente. Siendo predictor de comportamientos positivos o negativos 

en este, según su experiencia previa (Verduzco y Stein, 2011). Por lo que resulta necesario 

conocer las expectativas que tiene el adolescente acerca de su futuro para poder encaminarlo, 

orientarlo en la toma de decisiones y apoyarlo en aquellas conductas que debe realizar para 

poder alcanzarlas. 

En el caso de las expectativas hacia el futuro en adolescentes infractores, según la 

última encuesta realizada para conocer la situación de los centros juveniles en el Perú, los 

adolescentes infractores manifiestan que existen condiciones que pueden favorecer que no 

reincidan en delitos como iniciar estudios técnicos u superiores (28,6%), cambio de localidad 

(22,7%), conseguir un trabajo estable (22,4%), contar con la ayuda de sus familiares (19,7%). 

Po otro lado, la situación al salir del centro juvenil no es tan alentador, ya que el 57% reporta 

que no tiene conocimiento de instituciones y organizaciones a las que acudir para mejorar como 

persona (MINJUSDH, 2017). 
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A partir de los descrito, se puede concluir que el rol de la familia es imprescindible para 

influir en sus decisiones proyectadas hacia el futuro. Además, en esta etapa se desarrolla la 

capacidad del adolescente para superar riesgos y aceptar retos que lo prepararan para su vida 

adulta, y que contribuirán en la forma que se formen sus expectativas, ya sean positivas o 

negativas (Gómez y Cogollo, 2010). 

El CJDR de Lima es una institución que tiene como función facilitar la readaptación da 

la vida social de los adolescentes mediante la rehabilitación. Basado en una metodología de 

intervención formativo, preventivo y psicosocial, experiencia laboral y formación 

postsecundaria acreditadas (MINJUSDH, 2017). Por lo tanto, los tipos de expectativas de 

futuro y los estilos parentales disfuncionales que presenten los adolescentes forma parte del 

proceso de su reinserción social. Ante esta problemática de la realidad en el estado peruano se 

tendría que realizar programas pertinentes y eficaces que ayuden a evitar estas conductas de 

riesgo en los adolescentes, y además de contribuir en la concientización de la trascendencia del 

papel de los padres en la formación de sus hijos y la promoción de conductas positivas a partir 

de la orientación adecuada en los adolescentes sobre sus expectativas de futuro.  

Por tanto, a partir de lo descrito, surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe relación entre los estilos parentales disfuncionales y la expectativa de futuro en 

adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en Lima? 

1.2. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Nacionales  

Rodas (2022) buscó hallar si los estilos de crianza están relacionados con las 

expectativas de futuro en escolares. El estudio fue correlacional y no experimental, participaron 

259 adolescentes de edades que oscilan entre 13 y 17 años. Se utilizaron como instrumentos: 

la Escala de Expectativas de Futuro (EEFA) y la Escala de Estilos de Crianza Familiar (ECF). 

Los hallazgos indican que los estilos parentales democráticos se correlacionan positivamente 
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con las expectativas, mientras que los estilos parentales autoritarios, negligentes y 

sobreprotectores tienen una relación negativa y se concluye que los estilos parentales que 

predominan en los padres y las expectativas de estos adolescentes tienen una relación 

significativa. 

Olivera y Rojas (2019) investigaron si la calidad familiar y las expectativas de futuro 

de los internos del CJDR en Trujillo están relacionadas. La metodología de este estudio indica 

que la investigación fue cuantitativa y correlacional, participaron 130 internos adolescentes 

como muestra de este estudio. Se utilizaron las siguientes escalas: Expectativas de Futuro en 

la Adolescencia y la Escala de Calidad de Interacción Familiar.  Los resultados demostraron 

que una buena relación familiar incide en las expectativas que tienen los adolescentes y se 

concluye que las dimensiones con las que tiene mayor relación la calidad familiar son las 

expectativas laborales y académicas.  

Diaz y Ramos (2019) analizaron los estilos de crianza que predominan en los padres de 

los adolescentes que forman parte del CJDR en Chiclayo. La investigación fue de alcance 

descriptivo y se desarrolló con la participación de 100 adolescentes institucionalizados en estos 

centros. El instrumento empleado fue la Escala de Estilo de Crianza de Steinberg. Se halló 

como resultados que el 24% son padres permisivos, el 23% son negligentes y el 22% son 

autoritativos. De lo que se concluye que la mayor parte de la población fueron educados bajo 

los estilos parentales: permisivo, negligente y autoritativo. 

Barragán (2019) en su investigación propuso conocer si los estilos de crianza están 

relacionados con el comportamiento antisocial en adolescentes. El estudio se desarrolló bajo 

un enfoque cuantitativo y alcance correlacional, la muestra estuvo compuesta por 77 internos 

perteneciente a este centro, quienes fueron evaluado con las escalas de Conductas Antisociales 

y de Estilos de Crianza. Los hallazgos muestran evidencia en los comportamientos antisociales 
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y los estilos de crianza, tienen una relación significativa, siendo el estilo permisivo el estilo de 

crianza que tiene mayor efecto sobre el comportamiento antisocial.  

Huamán (2016) buscó hallar la influencia de los estilos parentales en la capacidad de 

resiliencia de adolescentes internos de un CJDR en Lima.  El estudio fue de tipo descriptiva-

correlacional, en relación a la muestra se compuso por 60 integrantes. Los instrumentos 

empleados fueron el Cuestionario de Estilo Educativos para Padres y la Escala de Resiliencia 

SV-RES. Los resultados, permiten concluir que los estilos parentales y la capacidad de 

resiliencia en los adolescentes internos de un CJDR en Lima están relacionados. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales 

En Bolivia, Conde (2019) se propuso conocer si los estilos de crianza están relacionados 

con la capacidad de resiliencia en estudiantes de secundaria. La investigación fue cuantitativa 

y tipo correlacional, además participaron 20 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron 

la Escala de Resiliencia (RESI-M) y el Cuestionario de Estilos de Crianza. Los hallazgos 

muestran que los estilos de crianza de los padres tienen relación con la resiliencia de los 

adolescentes, además se encontró diferencias entre padre y madre, ya que esta última tiene 

mayor efecto en la capacidad de resiliencia de sus hijos.   

En Ecuador, Álvarez (2019) realizó una investigación para averiguar si los estilos 

parentales y el desarrollo socioafectivo en estudiantes del nivel secundaria están relacionados. 

El estudio tuvo una metodología mixta (cuali-cuantitativo). Participaron 188 estudiantes como 

parte de la muestra quienes fueron encuestados y entrevistados mediante cuestionarios. Los 

resultados que obtuvo mostraron que los estilos parentales y el desarrollo afectivo están 

relacionados. Se concluye que los adolescentes con padres en quienes predomina el estilo 

autoritativo presentan con mayor frecuencia problemas socioemocionales. 

En Ecuador, Barreno (2015) en su investigación analizó la relación entre los estilos 

parentales y el bienestar psicológico en estudiantes del nivel secundaria. La investigación fue 
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de enfoque cuantitativo y alcance correlacional. En este estudio participaron 519 estudiantes 

como parte de la muestra, quienes fueron encuestados con la Escala de Bienes Psicológicos 

(BIEPS-J) y la Escala de Estilos Parentales de Baumrind. Los hallazgos indican los estilos 

parentales y el bienestar psicológico están relacionados, además se identificó que estilos como 

el autoritario tienen incidencia en el bienestar psicológico bajo, mientras que el estilo 

autoritativo tiene relación con un bienestar psicológico alto.  

En Chile, Cornejo y Figueroa (2014) desarrollaron un estudio acerca de la relación entre 

los estilos parentales y la calidad de vida en adolescentes.  En esta investigación se entrevistó 

a 109 padres con hijos con edades en un intervalo de 11 y 13 años. Los instrumentos que 

emplearon fueron el Cuestionario de Estilos Parentales y la Escala de Calidad de Vida Familiar. 

Los hallazgos revelaron que los estilos de crianza autoritativos en los padres esta relacionas 

positiva y significativamente con la calidad familiar, asimismo las dimensiones: importancia y 

satisfacción son las que presentan relación más alta con el estilo parental autoritativo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre 

y las expectativas de futuro en adolescentes infractores del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar los niveles de estilos parentales disfuncionales del padre y la madre en 

los adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Lima. 

● Identificar los niveles de expectativas de futuro en adolescentes infractores del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 
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● Comparar los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre, según 

características sociodemográficas (nivel de instrucción, tipo de familia y consumo 

de drogas) en adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 

● Comparar las expectativas de futuro según características sociodemográficas (nivel 

de instrucción, tipo de familia y consumo de drogas) en adolescentes infractores del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

● Establecer la relación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre 

y las dimensiones de las expectativas de futuro (académicas, laborales, económicas, 

familiares y bienestar general) en adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 

● Establecer la relación entre las expectativas de futuro y las dimensiones de los estilos 

parentales disfuncionales del padre y la madre (abuso, sobreprotección e 

indiferencia) en adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima.  

1.4. Justificación 

Actualmente, no existe investigaciones en nuestro país o países del exterior que 

relacionen directamente las variables del presente estudio y muchos menos en la población 

escogida. Bajo este contexto, este estudio servirá como referencia para realizar otras 

investigaciones acerca de los estilos parentales disfuncionales y las expectativas de futuro en 

adolescentes infractores y contribuir así a complementar los vacíos en el conocimiento de la 

realidad de esta situación problemática. Por otro lado, brindará un marco teórico como base de 

futuras investigaciones, así como las características del contexto familiar que se encuentran en 

el centro y como esto puede tener un efecto en sus deseos o anhelaciones futuras. También, se 

podrá identificar el tipo de expectativa predominante en la población estudiada, facilitando a 
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otros investigadores conocer estos hallazgos. Además, en el presente estudio permitirá obtener 

información precisa acerca de los estilos parentales disfuncionales predominantes y los tipos 

de expectativas que tienen de su futuro. 

Desde una perspectiva metodológica, se realizaron procedimientos de validación y 

evaluación de la confiabilidad de los instrumentos: Escala de Expectativas de Futuro en 

Adolescentes (Sánchez y Verdugo, 2016) y la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

(Matalinares et al.,2014), por lo que el presente estudio pone a disposición dos instrumentos 

con adecuadas propiedades psicométricas para su uso en futuras investigaciones que tomen 

como población a los adolescentes infractores.  

A nivel practico, pretende brindar información acerca de la relación entre las variables 

estilos parentales disfuncionales y las expectativas de futuro de los adolescentes del CJDR de 

Lima. De este modo, poder tomar medidas preventivas que ayuden a realizar programas de 

intervención a nivel de salud mental en el individuo, así como intervenir a nivel familiar 

promoviendo los factores protectores y concientizando a la familia, para mejorar su interacción 

social, ya que las conductas futuras de los adolescentes tienen como medidores a los padres y 

con ello, tratar de bajar los casos de infractores en la población. Además, de fomentar la toma 

de decisiones adecuadas en los adolescentes para que encaminen sus expectativas de futuro de 

manera favorables, sustentadas y positivas. Finalmente, el estudio permitirá utilizar los 

resultados y datos obtenidos para construir y aplicar programas de intervención que ayuden a 

orientar a los integrantes de la familia de los adolescentes infractores y de esta forma, mejorar 

sus comportamientos. Además, de orientar a los adolescentes infractores para reestructurar sus 

metas y planes a futuro que favorezcan su reinserción social. 
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre los estilos parentales disfuncionales del padre 

y la madre y las expectativas de futuro en adolescentes infractores del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

● Existen diferencias significativas entre las puntuaciones de los estilos parentales 

disfuncionales del padre y la madre, según características sociodemográficas (nivel de 

instrucción, tipo de familia y consumo de drogas) en adolescentes infractores del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

● Existen diferencias significativas entre las puntuaciones de las expectativas de futuro, 

según características sociodemográficas (nivel de instrucción, tipo de familia y 

consumo de drogas) en adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 

● Existe relación directa y significativa entre los estilos parentales disfuncionales del 

padre y la madre y las dimensiones de las expectativas de futuro (académicas, laborales, 

económicas, familiares y bienestar general) en adolescentes infractores del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

● Existe relación directa y significativa entre las expectativas de futuro y las dimensiones 

de los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre (abuso, sobreprotección e 

indiferencia) en adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estilos parentales 

2.1.1. Definiciones de estilos parentales  

Son el conjunto de comportamientos que emplean los padres para orientar e instruir a 

sus hijos, dichos comportamientos originan un clima emocional que influye en la conducta de 

estos últimos (Darling & Steinberg, 1993). 

Además, Coloma (1993 como se citó en Torio et al., 2008) agrega que este conjunto de 

comportamientos se agrupa como prácticas educativas que forman diferentes combinaciones, 

las cuales dan origen a esquemas generales de comportamientos que son habituales en la 

crianza familiar.   

Bajo la misma perspectiva, Baumrind (1996) sustenta que los estilos parentales tienen 

como base el control y el afecto que ejercen los padres para criar a sus hijos, el primero 

caracterizado por la amabilidad, la reciprocidad, el apego y la comunicación, mientras que el 

control se refiere a la vigilancia, la disciplina y la confrontación que ejercen los padres al 

momento de interactuar con sus hijos. 

Matalinares et al. (2014) respalda a los autores mencionados anteriormente e indica que 

los estilos parentales son las tácticas empleadas por los padres, las cuales implican una variedad 

de actitudes y conductas dirigidas hacia sus hijos y que a su vez ejercen una influencia dentro 

de la organización familiar.  

En tanto se puede afirmar que los comportamientos de los progenitores en relación a la 

instrucción de sus hijos son fundamentales en su desarrollo, ya que proporcionarían al 

individuo autonomía, habilidades de autorregulación y conductas cruciales para interactuar con 

su entorno, por lo que resulta importante analizar dichos comportamientos y sus consecuencias.  
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2.1.2. Modelos teóricos de los estilos parentales.  

2.1.2.1. Teoría de Baumrind. Baumrind (1971) presenta los primeros estudios que 

permiten abordar desde la perspectiva psicológica esta variable, dichos estudios proponen 

averiguar el efecto del uso de pautas de crianza en el comportamiento de los niños, a partir del 

control que ejercen los padres en sus hijos, la implicación afectiva y la comunicación, 

encontrando que predominan tres estilos educativos paternos: 

A. Estilo autoritativo. Según Torio et al. (2008) los padres utilizan como 

herramientas básicas la argumentación y la negociación, tomando como base la realización de 

derechos y deberes de sus hijos. Asimismo, garantiza una comunicación abierta y bidireccional, 

pero siempre respetando la jerarquía establecida en el hogar. De acuerdo con las 

investigaciones de Baumrind (1977) en los padres que predomina este estilo desarrollan un alto 

nivel de autoestima y bienestar psicológico en general y una menor probabilidad de presentar 

conflictos en la relación padre e hijos. También, al escuchar opiniones razonables tienden a 

tolerar las demandas, sin dejar de lado la obediencia, la expresión de cariño y el afecto a sus 

hijos (Baumrind, 1991).  

B.  Estilo permisivo. Los padres permisivos se caracterizan por aceptar las 

peticiones de sus hijos, asimismo de evitar a toda costa usar castigos y exigir responsabilidades 

(Torio et al., 2008). Este estilo parental es el opuesto de los padres autoritarios, se caracteriza 

por la escasez de demandas de madurez a sus hijos, son pocos exigentes y son pocas las 

expectativas de conducta que tienen acerca de sus hijos y rara vez los corrigen. Su condicional 

es poner énfasis en expresar amor desmedida e incondicional a sus hijos, pues consideran que 

tomar medidas disciplinarias podrían perjudicar a sus menores, evitando que sean creativos o 

que logren expresar lo que desean, brindan amor, calidez y libertad excesiva para que realicen 

lo que deseen sus hijos (Baumrind, 1971). 
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C. Estilo autoritario. Dicho estilo representa a los progenitores que imponen su 

soberanía y otorgan un rol de sumisión a sus hijos e imponen su fuerza a través de castigos y 

normas disciplinarias. Además, se dedican a supervisar con rigidez las conductas de sus hijos 

en función de sus estándares. En este estilo no existe el diálogo, perciben la obediencia absoluta 

como una cualidad importante, de la misma manera el orden y el cumplimiento de tareas 

académicas y domésticas (Torío et al., 2008). El estilo autoritario tiene un impacto negativo 

mayor con respecto a la interacción social, autonomía y autoestima de sus hijos, por lo que 

suelen ser personas reservadas, poco afectuosos y comunicativos, fácil de rendirse ante los 

obstáculos y con dificultades para tomar decisiones importantes por su cuenta (Maccoby y 

Martin, 1983). 

2.1.2.2. Teoría de Maccoby y Martin. Redefinen la anterior teoría de los estilos 

parentales, considerando la interacción de dos aspectos, el control y exigencia que practican 

con sus hijos que para acercarlos a sus metas y el afecto y calidez que brindan los padres ante 

las necesidades afectivas o emocionales de sus hijos.  A partir de la variación de estas dos 

respuestas se originan los cuatro estilos educativos: autoritario reciproco, autoritario represivo, 

permisivo indulgente y permisivo negligente (Maccoby y Martin, 1983). Estos dos últimos, 

resultan nuevos con respecto al modelo anterior y se describen de la siguiente manera: 

A.  Estilo permisivo-indulgente. En este estilo es casi nulo el uso de castigos, normas 

o restricciones, ya que los padres se enfocan en atender inmediatamente las necesidades de sus 

hijos y conceder sus deseos, incluso si estos son expresados mediante la ira e impulsividad, 

debido a que toleran con facilidad este tipo de respuestas (Torío et al., 2008). 

B. Estilo permisivo-negligente. En los padres que predomina este estilo tienden a no 

exigir o ejercer control sobre sus hijos, pero tampoco les brindan afecto o atienden las 

exigencias de sus descendientes, en términos generales no impliquen en una labor educativa 

con los hijos en el hogar. La permisividad de estos padres está asociado a la falta de tiempo, de 
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interés o la búsqueda de su comodidad, no invierten tiempo con sus hijos y no adscriben normas 

o castigos debido a que les evita asumir responsabilidades o una supervisión constante e incluso 

en algunas ocasiones se podría observar respuestas de ira en los padres (Torío et al., 2008). 

Figura 1 

Estilos educativos propuestos por Maccoby y Martin (1983) 

Nota. Tomado de Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación 

teórica, Torío et al, 2015, Teoría De La Educación, 20. 

 

2.1.3. Estilos parentales disfuncionales 

Baumrind (1996) lo describe como posiciones extremas, que no representa una 

respuesta adecuada en la crianza de sus hijos, entre las que se identifican posturas 

extremadamente conservadoras, liberales, autoritarias o permisivas. 

Asimismo, según Parker et al. (1979) los estilos parentales disfuncionales son 

comportamientos de los padres hacia sus hijos que se manifiestan dentro de un entorno 

emocional disfuncional producido por una constelación de actitudes parentales perjudiciales 

que conforman los estilos parentales disfuncionales. 

Con relación a la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia Matalinares et al. 

(2014) refieren que será determinante del desarrollo psicosocial de cada integrante de la 
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familia, pues a partir de ello, se formará la capacidad de afrontamiento ante las crisis que 

puedan presentarse, así como las demandas del medio ambiente. 

A partir de las teorías mencionadas y en búsqueda de un proceso de medición Parker, 

et al. (1979) proponen que existen cuatro estilos parentales fundamentados en los polos del 

cuidado y sobreprotección, de los cuales tres se identifica como disfuncionales (abuso, sobre 

protección e indiferencia).  Aquellos estilos mencionados, pueden provocar conflictos en el 

menor en el desarrollo de su vida y se relaciona con los problemas que presente en su 

interacción biopsicosocial. 

2.1.3.1. Tipos de Estilos Parentales Disfuncionales 

A. Indiferencia. Según Matalinares (2014) la negligencia o la falta de estructura, 

control y apoyo en la dimensión de indiferencia o desatención puede llevar a los padres a 

abstenerse de cumplir con sus obligaciones parentales, trasladando en su lugar a sus hijos a 

entornos alternativos, escuelas, familias extensas u otros sistemas de socialización en los que 

no muestren comportamientos problemáticos. De la misma manera Carpio (2018) indica que 

la indiferencia se refleja en aquellos padres que no tienen control en sus hijos, ni muestran 

comprensión y apoyo, evidenciando la falta de responsabilidad que tienen que mostrar a sus 

menores, desviando esto a otros miembros de la familia, provocando una conducta negativa en 

el menor. 

B. Sobreprotección. De acuerdo con Matalinares et al. (2014) se caracteriza por la 

preocupación desproporcionada por los requerimientos afectivos de los niños en la dimensión 

de sobreprotección, que se acompaña de una falta de control y dirección. Asimismo, Carpio 

(2018) refiere que este estilo parental disfuncional se caracteriza por la mezcla de la falta de 

control y sensibilidad, provocando que el adolescente tenga problemas de autoestima, falta de 

confianza e inmadurez, por el ambiente inseguro ocasionado por los progenitores. Además, se 

muestran excesos en la demanda de los padres, en la que muestran expectativas altas y tienen 
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controles excesivos en sus hijos.  

C. Abuso. Según Matalinares et al. (2014) como factor indispensable, la educación 

estricta se traduce en comportamientos caracterizados por la imposición de normas estrictas y 

exigencias basadas en la obediencia y las expectativas. En su calidad de atributo definitorio del 

aspecto relativo al maltrato infantil por parte de los padres, asume un papel esencial. Además, 

Carpio (2018) señala que se caracteriza por progenitores estrictos, donde imponen sus reglas y 

órdenes y la contrariedad de ello trae como consecuencia medidas disciplinarias negativas 

como el castigo, restricciones, violencia verbal y física. Provocando en los menores problemas 

cognitivos, además de trastornos emocionales, baja autoestima, conductas antisociales y 

problemas en la salud física.  

2.1.Expectativas de futuro 

2.2.1. Definiciones de expectativas de futuro 

Ruiz (2011) señala que son las suposiciones de los individuos con respecto a su futuro 

a medio y largo plazo, además de su contemplación de factores externos como las redes de 

apoyo social y el apoyo familiar, que influyen en este objetivo. De esta forma, la persona estará 

motivada para aprender y adquirir competencias. Es así, que las expectativas acerca del futuro 

se conciben como representaciones sociales, oportunidades y limitaciones que estén en el 

entorno del individuo.  

De la misma manera Sánchez y Verdugo (2016) lo definen como un conjunto de 

eventos que se prevé que se produzcan en un plazo determinado, influyendo en el 

comportamiento de forma que se demuestre una planificación y aplicación proactivas para 

alcanzar sus objetivos. 
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Además, según Cattaneo y Schmidt (2014) los objetivos de futuro sirven de base para 

las metas vitales de los adolescentes, que son inequívocas y se derivan de sus aspiraciones para 

el futuro. 

2.2.2.  Modelos teóricos de las expectativas del futuro 

2.2.2.1. Teoría cognitivo Social de Bandura. Los seres humanos son autónomos e 

independientes de gobernar su propio comportamiento, el cual esta influenciado por 

acontecimientos ambientales y cognitivos, así como por fenómenos biológicos y afectivos. 

(Bandura, 1987). Dentro de su teoría propone dos conceptos fundamentales para explicar como 

funciona esta interacción.  

A. Autoeficacia. Simboliza la capacidad inherente de un individuo para tener fe en sus 

propias capacidades, fomentando así una sensación de seguridad que ayuda a alcanzar con éxito 

los resultados deseados. La autopercepción del individuo tiene una influencia importante en la 

manera que aborda los nuevos retos y se dota de las herramientas indispensables para cumplir 

sus metas (Bandura, 2001). Los individuos que tienen un alto nivel de autoeficacia son más 

propensos a idear tareas difíciles y a establecer objetivos y metas más elevados. En general, 

muestran un mayor nivel de dedicación, perseverancia y esfuerzo cuando se enfrentan a los 

retos inherentes que acompañan a la persecución de objetivos (Bandura, 1987).  

B.  Agenciación humana. Según Bandura (2001) es la capacidad de ejercer influencia 

sobre las propias acciones y los acontecimientos que repercuten en la propia vida. El objetivo 

principal de la agencia humana es seleccionar, estructurar y generar entornos que faciliten un 

aprendizaje óptimo y permitan la exploración de enfoques alternativos para la transformación 

personal y del entorno. La eficacia personal constituye la agencia humana. Como mecanismo 

más importante de la agencia, la autoeficacia es definida por Bandura (2001) como una acción 

deliberada que sirve de clave inicial para la capacidad de iniciar acciones con fines específicos 

y en respuesta a acontecimientos que alteran la vida. Así, el objetivo de la acción del agente 
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humano es seleccionar, organizar y generar entornos que faciliten el aprendizaje y permitan la 

exploración de enfoques alternativos para la mejora personal y la conversión del entorno. La 

eficacia personal constituye la agencia humana. Bandura (2001) identifica la autoeficacia como 

el mecanismo más importante de la agencia y define la agencia como un acto intencional que 

sirve como punto de lanzamiento para iniciar acciones con fines determinados.  

2.2.2.2. Enfoque ecologista de Bronfenbrenner. El concepto comprende cuatro 

sistemas interconectados que influyen en el temperamento y el carácter de un individuo. El 

sistema inicial corresponde al microsistema, que engloba a la familia del individuo y tiene 

ramificaciones biológicas a través de la herencia de la carga genética, que se manifiesta como 

temperamento. El sistema subsiguiente, conocido como mesosistema, abarca el grupo de 

iguales y el sistema social en general. Es en este sistema donde se regula el comportamiento de 

acuerdo con las normas sociales y los ideales de deseabilidad social que culmina con la 

estructuración del carácter, una estructura de personalidad más estable cuando el individuo 

alcanza la edad adulta. 

A.  Microsistema. Pertenece a la vida cotidiana del sujeto y consiste en las funciones, 

responsabilidades y conexiones que definen su entorno. Abarca entornos en los que la 

comunicación cara a cara se produce sin esfuerzo, como la residencia, el lugar de trabajo o los 

círculos sociales del sujeto. 

B.  Mesosistema. El entorno del individuo en desarrollo está formado por las 

interconexiones entre dos o más entornos familia, profesión y vida social en los que participa 

activamente. Por definición, se compone de numerosos microsistemas. Por lo tanto, 

simbolizaría inicialmente la inmersión del sujeto en una variedad de entornos que interactúan 

entre sí.  

2.2.3.1.  Dimensiones de las expectativas de futuro.  Según, Sánchez y Verdugo 

(2016) las expectativas de futuro son las esperanzas de que algo suceda, donde la persona ha 
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planificado y determinado objetivos, para poder encaminar sus conductas y lograr que suceda 

aquello que desea. Estas expectativas se encuentran divididas en cinco dimensiones, que se 

describirán a continuación: 

A. Expectativas económicas. Se refiere a los deseos del individuo por adquirir ingresos, 

posesiones y medios para complacer sus demandas fundamentales y no fundamentales.  

B. Expectativas laborales. Se refiere a los deseos que orientan a un individuo a la hora 

de encontrar un empleo que se ajuste a sus intereses y objetivos personales. 

C. Expectativas académicas. Referido a lo que espera lograr en relación a sus estudios 

y su rendimiento. Además, involucra las aspiraciones de formación académica que el estudiante 

pretende adquirir durante sus estudios, que le permitirá posicionarse en un entorno profesional. 

D. Expectativas de bienestar personal. Referido al grado de satisfacción en cuanto a 

sus relaciones interpersonales, asociados con su salud y la sensación de estabilidad. Está 

relacionada con las expectativas respecto a la salud física, salud emocional, las relaciones 

sociales y la seguridad familiar.  

E. Expectativas familiares. Se refiere a la probabilidad de establecer una familia 

funcional en la que cada miembro cumple sus roles de acuerdo con la organización de la 

familia. Cada miembro de una familia funcional cumple sus obligaciones de acuerdo con la 

estructura jerárquica de la familia. 

2.1.2.4. Expectativas de futuro en la adolescencia. Gómez y Cogollo (2010) refieren 

que la adolescencia es un periodo es una etapa que se caracteriza por constantes cambios que 

los prepararán para su vida como adultos, y que estas se pueden construir en forma de 

expectativas positivas o negativas. La adolescencia, también es una fase de que los expone a 

peligros que deberá superar, y que tendrán un efecto en las decisiones de su vida (Papalia et 

al., 2005). Durante la infancia se genera la capacidad de orientarnos a lo que deseamos en el 

futuro, pero esto se modifica en la adolescencia, donde está presente la libre elección. De lo 
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anterior se concluye que es importante conocer las expectativas que tiene el adolescente acerca 

de su futuro para poder encaminarlo, orientarlo en la toma de decisiones y apoyarlo en aquellas 

conductas que debe realizar para poder alcanzarlas. 

Asimismo, Corica (2012) menciona que hay factores condicionales que influyen en las 

expectativas de futuro en los adolescentes, los cuales se basan en su nivel económicos, la 

interacción familiar, la educación, el lugar donde reside y factores individuales. De este modo, 

se evidencia las desigualdades por estrato social, en donde adolescentes con un nivel 

económico alto podrán solventar los gastos de sus estudios, mientras que los adolescentes de 

bajos recursos tendrán dificultades para ello. Asimismo, el lugar donde residan permitirá que 

estudien en centros con mayor prestigio, acotando que también es importante la motivación y 

el interés que tenga el adolescente para estudiar o alcanzar sus metas. 

Según, Sánchez y Verdugo (2016) la conducta durante la adolescencia está influenciada 

por los acontecimientos próximos que se anticipan en un tiempo determinado. En 

consecuencia, la conducta está motivada por estos acontecimientos, por lo que la planificación 

y ejecución conductual se articula como un medio para fomentar activamente su cumplimiento. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básico, porque se orienta a encontrar conocimientos nuevos 

de manera metódica con la finalidad de aumentar la información de un evento en concreto 

(Baena, 2014). 

El diseño es no experimental, debido a que no se actuó o se realizaron modificaciones 

sobre las variables, es decir se recolecto la información en su entorno natural, además es de 

corte transversal, ya que se recolectaron los datos en una sola oportunidad y de alcance 

correlacional, ya que tiene como finalidad es hallar el grado de correlación que hay entre las 

variables que propone el estudio (Hernández y Mendoza, 2018).  

3.2. Ámbito temporal y espacial 

La investigación se realizó desde abril del 2023 hasta septiembre del 2023, se 

recaudaron los datos en agosto del 2023 y se llevó a cabo con adolescentes varones del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación ubicado en la ciudad de Lima. 

3.3. Variables 

3.3.1. Estilos Parentales Disfuncionales 

3.3.1.1. Definición conceptual. Es el conjunto de actitudes perjudiciales hacia la 

crianza de los hijos, que generan un entorno emocionalmente problemático para los miembros 

de la familia (Parker et al., 1979). 

3.3.1.2. Definición operacional. La variable estilos parentales disfuncionales fue 

medida de acuerdo con las puntuaciones de la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

(MOPS). 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable estilos parentales disfuncionales 

Dimensiones Ítems Tipo de respuesta 
Niveles y 

rangos 

Nivel de 

medición 

   

Tipo Likert 

0= Nunca  

1= A veces 

2= Muchas veces 

3= Siempre 

 

 

 

 

 

 

Escala Madre 

0-2 (Bajo) 

3-17 (Medio) 

18-42(Alto) 

 

Escala padre 

0-2 (Bajo) 

3-20 (Medio) 

21-42(Alto) 

 

Ordinal  

Indiferencia 

Abuso 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12 

sobreprotección 13,14 

  

  

  

  

3.3.2. Expectativas de futuro 

3.3.2.1. Definición conceptual. Sánchez y Verdugo (2016) define como un conjunto 

de eventos que se prevé que sucedan en un periodo de tiempo establecido en el futuro.  

3.3.2.2. Definición operacional. Se evaluará mediante las puntuaciones de Escala de 

Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA). 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Expectativas de futuro 

Dimensiones Indicadores Ítems Tipo de respuesta 
Niveles y 

rangos 

Nivel de 

medición 

E. Académicas 

 

 

 

E. Laborales 

 

 

 

E. Económicas 

 

 

 

E. Familiares 

 

Grado de 

instrucción 

alcanzado 

 

Posibilidad de 

hallar un trabajo 

ideal  

 

Adquisiciones 

económicas 

esperadas 

 

1,6,11,16 

  

 

 

2,7,12,17 

 

 

3,8,13,18  

 

 

4,9,14,19 

 

 

5,10,15,20 

Likert 

1=No ocurrirá  

2=Es poco 

probable que 

ocurra  

3= Es tan posible 

como no que 

ocurra 

4=Es muy 

probable que 

ocurra 

5=Sí ocurrirá 

 

20-75 

(Bajas) 

76-89 

(Promedio) 

90 a más 

(Altas) 

Ordinal 
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E.  de bienestar 

personal 

 

Probabilidad de 

conformar una 

familia 

 

Seguridad y 

relaciones seguras 

3.4. Población y muestra 

La población se compuso de 575 adolescentes varones infractores que pertenecen al 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, las edades oscilan entre los 14 y 17 

años. Además, para seleccionar a los integrantes de la muestra se empleó la técnica de muestreo 

no probabilístico por conveniencia, ya que se realizó la elección según la accesibilidad del 

investigador y sin usar criterios del azar. La muestra quedó conformada por 150 adolescentes 

varones infractores. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión   

a. Adolescentes infractores que tengan edades que oscilan entre los 14 y 17 años. 

b. Pertenecer al Centro de Rehabilitación de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. 

c. Sexo masculino 

Criterios de exclusión  

a. Adolescentes infractores que no hayan respondido los ítems en su totalidad  

b. Adolescentes infractores que hayan seleccionado más de una respuesta en algún ítem. 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra según las características sociodemográficas  

  F % 

Nivel de 

instrucción  

P. I. 13 8.7 

P. C. 10 6.7 

S.I. 107 71.3 

S.C. 20 13.3 

Consumo de 

drogas 

Si 49 32.7 

No 101 67.3 

Tipo de Familia N. 98 65.3 

M. 20 13.3 

C. 32 21.3 

Nota: P.I: primaria incompleta, P.C: primaria completa, S.I: secundaria incompleta, S.C: 

secundaria completa, N: nuclear, M: monoparental, C: compuesta 

La mayor parte de los adolescentes infractores encuestados cuentan con secundaria 

incompleta (71.3%). Con respecto al consumo de drogas el 32.7% las consume, mientras que 

un 67.3% reporta que no. En relación a la composición de las familias de los adolescentes 

encuestados el 65.3% pertenece a una familia nuclear, es decir su familia está compuesta por 

padres y hermanos, mientras que el 21.3% familia compuesta por más integrantes como tíos, 

primos y sobrinos, por último, solo el 13.3% vive con uno de sus padres.  

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS).  

La Escala de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) es un instrumento elaborado 

por Parker et al. (1979) y adaptado en el Perú por Matalinares et al. (2014) para evaluar los 

estilos de crianza disfuncionales, que contiene 14 ítems. Tiene una escala Likert que tiene como 

valor mínimo al 0 y máximo 3 puntos, los cuales tienen la siguiente equivalencia, 0= Nunca, 

1= A veces, 2 = Muchas veces, 3= valores que deben sumarse tanto para obtener el puntaje 

total. Posterior a la suma, se comparó los puntajes directos con los percentiles y las categorías 
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(Alto, Medio y Bajo) generadas a partir de los baremos. A partir de la suma total de los puntajes 

de cada ítem se asigna los niveles de estilos parentales disfuncionales.  

3.5.1.1. Validez y confiabilidad 

Con respecto a las medidas de validez y confiabilidad del instrumento, en la versión 

original Parker et al. (1997) realizaron el análisis factorial confirmatorio, en donde se obtuvo 

que le cuestionario está estructurado en tres factores: abuso, indiferencia y sobreprotección. En 

relación al análisis de confiabilidad se verificó basándose en la consistencia interna del 

cuestionario de estilos parentales disfuncionales, que tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 

0.938 en general, este valor se considera excepcionalmente alto. Además, se calculó la 

confiablidad para cada escala obteniendo α=0.829 para la escala padre y α=0.781 en la escala 

madre. 

En la adaptación realizada para adolescentes en el Perú se obtuvo un valor de 1.0 

mediante la prueba Kaiser Meyer-Olkin (KMO), lo que demuestra que es un instrumento 

válido, además se incluyó el análisis de confiabilidad con respecto a las dimensiones: abuso 

(α= 0.831) sobreprotección (α= 0.831) e indiferencia (α= 0.904), lo que refiere que presenta 

valores de confiabilidad óptimos (Matalinares et al, 2014).  

En una versión más actual de López y López (2023) incorporaron al análisis de la 

confiabilidad el coeficiente omega, el cual reportó una cifra de ω= .951 para la escala total, 

evidenciando un valor adecuado de confiabilidad; así como para cada una de sus dimensiones, 

en la dimensión de abuso (ω= 0.867), sobreprotección (ω= 0.860) e indiferencia (ω= 0.910). 

Como parte de este estudio, se evaluó la evidencia de validez de la escala mediante la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y se hallaron valores mayores del 0.5 y cercanos al 1 
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para cada uno de los reactivos que forman parte del instrumento, lo que se interpreta que los 

ítems del instrumento son adecuados como se visualiza en la tabla 4. 

Tabla 4 

Análisis de validez de la escala de Estilos parentales disfuncionales (MOPS) 

  KMO 

Global  0.805  

R1  0.822  

R2  0.668  

R3  0.738  

R4  0.836  

R5  0.881  

R6  0.919  

R7  0.572  

R8  0.860  

R9  0.826  

R10  0.893  

R11  0.808  

R12  0.630  

R13  0.848  

R14  0.852  

                            Nota. R: reactivo 

Tabla 5 

Análisis de confiabilidad de la escala de Estilos parentales disfuncionales (MOPS) 

En relación a la confiabilidad se emplearon los coeficientes alfa y Omega obteniendo 

con el primer coeficiente puntajes favorables para la escala total en el caso de la madre (α 

 α de Cronbach  ω de McDonald 

Escala total (padre) 0.727  0.812 

Escala total (madre) 0.813  0.843 
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=0.813) y el padre (α =0.727), respectivamente. Asimismo, el coeficiente omega reporta 

valores altos en las dos escalas (ω =0.812, ω = 0.842). 

3.5.2. Escala de expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA)  

La Escala de Expectativas de Futuro en la Adolescencia (EEFA) creada por Sánchez y 

Verdugo (2016) y adaptada en el Perú por Layza (2022) contiene 20 reactivos distribuidos en 

5 dimensiones: la primera: expectativas económicas conformado por los reactivos: 3,8,13 y 18, 

la segunda expectativas laborales conformado por los reactivos: 2,7,12,17, la tercera: 

expectativas académicas compuesto por los reactivos: 1,6,11y 16, la cuarta: expectativas de 

bienestar personal conformado por los reactivos: 5,10,15 y 20, por último las expectativas 

familiares compuesto por los reactivos: 4,9,14 y 19. Escala que se puede suministrar en niños 

de edades entre los 12 a 17 años, en las modalidades individual y grupal, durante un periodo 

de 15 minutos aproximadamente. La respuesta tiene una escala tipo Likert que presenta 5 

opciones con puntuaciones que van desde el 1 al 5, donde 1 representa “si ocurrirá” y 5 

representa “no ocurrirá”. 

En la versión original de Sánchez y Verdugo (2016) presentó valores adecuados (KMO 

= 0.860) y la estructura esta compuesta por tres factores que representan el 45,64 % de la 

varianza. Más adelante, Layza (2022) indagó sobre las evidencias de validez del instrumento 

con una población de 707 adolescentes, cuyas edades encuentras entre los 12 a 17 años. El 

modelo alcanzó valores satisfactorios para los índices absolutos de ajuste RMSEA=.044 y 

SRMR=0.053, así como X2/df=2,232. De la misma manera se calcularon los índices CFI y TLI, 

obteniendo valores de 0.918 y 0.903 respectivamente, lo que se interpreta como valores 

aceptables para el uso de un instrumento. Además, la confiabilidad se calcula mediante el 

coeficiente omega para cada dimensión: (académicas ω= 0.910, laborales ω=0.750, 

económicas ω= 0.780, familiares ω=0.800 y bienestar personal ω=0.810). 
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Como parte de este estudio se evaluó la evidencia de validez mediante la prueba de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y se hallaron valores mayores del 0.5 y cercanos al 1 para cada 

uno de los reactivos que forman parte del cuestionario, lo que se interpreta que los ítems del 

instrumento son adecuados, como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6 

Análisis de validez de la escala de expectativas de futuro 

  KMO 

Global  0.891  

R1  0.918  

R2  0.916  

R3  0.917  

R4  0.814  

R5  0.906  

R6  0.876  

R7  0.916  

R8  0.924  

R9  0.935  

R10  0.795  

R11  0.911  

R12  0.890  

R13  0.896  

R14  0.874  

R15  0.924  

R16  0.935  

R17  0.795  

R18  0.911  

R19  0.890  

R20  0.896  

                           Nota: R: reactivo 
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Tabla 7 

Análisis de confiabilidad de la escala de expectativas de futuro 

 

 

 

 

 

En relación a la confiabilidad se emplearon los coeficientes de α = 0.945 y ω = 0.945, 

obteniendo puntajes favorables en la escala total, respectivamente. Además, con respecto a las 

dimensiones en cada una se encontraron valores alto de confiabilidad (laborales: α =0.808 ω 

=0.810; económicas: α =0.733 ω =0.737; académicas: α =0.846 ω =0.850; familiares: α =0.832 

ω =0.833; bienestar general: α =0.808 ω =0.810). 

3.6. Procedimientos 

En primer lugar, para la aplicación de ambas pruebas se gestionó un permiso formal 

por parte del investigador hacia las jurisdicciones respectivas para encuestar a los infractores 

del CJDR de Lima, entregando una carta de presentación remitido por la universidad y 

adjuntando los contenidos principales del proyecto, reunidos en una matriz. Asimismo, se 

solicitó el consentimiento a través de una ficha con información relevante de la investigación. 

A partir de la recolección de los datos, se continuó con la depuración de estos, 

empleando hojas de cálculos y programas estadísticos, como fuente de apoyo. De esta forma, 

se realizó los diferentes análisis, para resolver los objetivos propuestos en la investigación y 

finalmente se informó al CJDR de Lima sobre los hallazgos encontrados.  

 α de Cronbach  ω de McDonald 

Escala total   0.945 0.945 

Laborales 0.808 0.810 

Económicas 0.733 0.737 

Académicas 0.846 0.850 

Familiares 0.832 0.833 

Bienestar general 0.797 0.798 
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3.7. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico especializado, denominado 

SPSS-25, en el cual se ejecutó los análisis descriptivos e inferenciales, el primero a través de 

las tablas de frecuencias y porcentajes y el segundo en tablas de correlaciones y comparación 

de grupos. 

En primer lugar, se identificó las distribuciones de las puntuaciones obtenidas por cada 

variable y sus dimensiones, mediante la prueba comprobar la normalidad Shapiro-Wilk en 

donde determinó que la distribución de los datos no fue normal, como se visualiza en la tabla 

8. 

Tabla 8 

Análisis de prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

 

Variables 

Shapiro-Wilk  

 Estadístico Sig. 

Expectativas de futuro .870 <.001 

Académicas .881 <.001 

Laborales .855 <.001 

Económicas .884 <.001 

Familiares .776 <.001 

Bienestar general .835 <.001 

 

Estilos parentales disfuncionales  

 

.914 

 

<.001 

Abuso .839 <.001 

Indiferencia .896 <.001 

Sobreprotección  .550 <.001 

Se encontró que los valores del nivel de significación de las variables y dimensiones 

son inferiores a 0.05, por lo que se sugiere que la distribución no normal. En consecuencia, se 
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seleccionaron las pruebas no paramétricas para determinar si las diferencias eran o no 

estadísticamente significativas Kruskal-Wallis y la U de Mann-Whitney y la Rho de Spearman 

para los análisis correlacionales. 

3.8. Aspectos éticos  

Dentro de este apartado, las autoridades encargadas de brindar la aprobación para la 

ejecución del estudio propuesto fueron informados de los objetivos y hallazgos encontrados en 

la misma. Además, que toda información recolectada esta salvaguardada, conforme a los 

principios de la Ley de Protección de Datos (Ley N° 29733), tomando en cuenta las sanciones 

y responsabilidades por parte del autor, de no cumplir con estos lineamientos y normativas en 

vigencia de esta Ley. 
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IV. RESULTADOS 

En la presente sección se mostrarán los análisis estadísticos realizados, iniciando con la 

contrastación de la hipótesis general del estudio, posteriormente los análisis específicos 

descriptivos según las dimensiones de las variables de estudio, y por último los análisis de 

comparación de los estilos parentales disfuncionales y las expectativas de futuro según las 

características sociodemográficas. 

Tabla 9 

Correlación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre y las expectativas 

de futuro  

  Estilos parentales 

disfuncionales 

(Madre) 

Estilos parentales 

disfuncionales 

(Padre) 

Expectativas del 

futuro 

Rho de Spearman -. 351 -.427 

 R2 .123 .182 

 P <.001 <.001 

 N 150 150 

En la tabla 9, se visualiza coeficiente de rho= -.351 y p <0.05 para los estilos parentales 

disfuncionales de la madre y rho= -.427 y p <0.05 en los estilos parentales disfuncionales del 

padre, lo que permite afirmar que existe una correlación estadísticamente significativa entre 

los estilos parentales disfuncionales en ambos padres y las expectativas de futuro. Además, 

presenta un grado correlación moderada e inversa, para cada uno de los casos, lo que quiere 

decir que a mayores puntajes de estilos parentales disfuncionales del padre y la madre los 

puntajes de las expectativas del futuro serán menores. Además, como análisis complementario 

se reporta el tamaño del efecto el cual indica que el tamaño de la correlación es pequeño en el 

caso del padre (R2=.182) y de la madre (R2=.123). 
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Tabla 10 

Niveles de estilos parentales disfuncionales en la muestra de estudio 

Madre F % Padre F % 

Bajo 45 17.0 Bajo 42 15.8 

Medio 95 35.0 Medio 106 40.0 

Alto 10 3.8 Alto 2 0.8 

Abuso 

Bajo 59 22.3 Bajo 52 19.8 

Medio 64 24.2 Medio 95 35.8 

Alto 27 10.2 Alto 3 1.1 

Sobreprotección  

Bajo 34 12.8 Bajo 112 42.3 

Medio 97 36.6 Medio 36 13.6 

Alto 19 7.2 Alto 2 8.0 

Indiferencia 

Bajo 63 23.8 Bajo 49 18.5 

Medio 81 30.6 Medio 62 23.0 

Alto 6 2.3 Alto 39 14.7 

La tabla 10 describe los niveles de estilos parentales disfuncionales para la madre y el 

padre, además muestra los niveles, según los estilos disfuncionales: abuso, sobreprotección e 

indiferencia en cada uno de ellos, respectivamente. En referencia a la madre se reporta mayor 

predominancia en el nivel medio con 35.0%, seguido del 17.8% que se ubicaron en la categoría 

bajo y solo el 3.8% tiene un nivel alto de estilos parentales disfuncionales. Además, la mayoría 

de los adolescentes muestran un nivel medio de indiferencia, sobreprotección y maltrato en la 

subescala de la madre (24,2%), (36,6%) (30,6%) respectivamente. Por otro lado, en los padres 

que predomina el nivel medio (40.0%,) seguido del 15.8% que se ubicaron en la categoría bajo 

y solo el 0.8% tiene un nivel alto de estilos parentales disfuncionales. Asimismo, se encuentra 

que las dimensiones abuso e indiferencia la mayor parte de los adolescentes perciben un nivel 
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medio (35,8%), (23.0%), mientras que en la dimensión sobreprotección predomina el nivel 

bajo con el 42.3%.  

Tabla 11 

Niveles de expectativas de futuro en adolescentes  

 F % 

Bajo 41 27.3 

Medio 44 29.3 

Alta 65 43.3 

Total 150 100.00 

En la tabla 11, se demuestra de los 150 adolescentes infractores evaluados, el 43.3% 

presentan niveles altos de expectativas de futuro, mientras que el 29.3% se encuentra en el 

nivel medio de expectativas de futuro y solo el 27.3% son adolescentes infractores tienen 

niveles bajos de expectativas de futuro. 
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Tabla 12 

Comparación de estilos parentales disfuncionales del padre y la madre según las 

características sociodemográficas  

Características 

sociodemográficas 

Categorías N Rango 

promedio 

U/F p 

Madre      

Consumo de 

drogas 

Si 49 77.97 2206.5 .626 

No 101 74.30   

Tipo de Familia M. 20 80.00 1.395 .428 

N. 98 72.49   

C. 32 81.91   

Nivel de 

instrucción  

P. I.  13 97.27 6.538 .088 

P. C. 10 79.85   

S. I. 107 75.65   

S. C. 20 58.38   

Padre 

Consumo de 

drogas 

Si 49 80.97 2353.5 .280 

No 101 72.85   

Tipo de Familia M. 20 79.70 .399 .498 

N. 98 75.93   

C. 32 77.69   

Nivel de 

instrucción  

P. I.  13 97.27 7.864 .049 

P. C. 10 79.85   

S. I. 107 58.38   

S. C. 20 54.55   

En la tabla 12, se estimaron las comparaciones de puntajes del rango promedio de los 

estilos parentales disfuncionales, en función de las características sociodemográficas mediante 

la prueba de U de Mann-Whitney para el consumo de drogas y la prueba Kruskal-Wallis con 

respecto al tipo de familia y el nivel de instrucción. Los hallazgos reportan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p >0.05) entre los diferentes grupos, con excepción 

del nivel de instrucción en la escala padre, lo que quiere decir que los puntajes de estilos 
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disfuncionales del padre son diferentes según el nivel de instrucción que alcanzó el adolescente 

infractor. 

Tabla 13 

Comparación de expectativas de futuro según las características sociodemográficas  

Variable Categorías N Rango 

promedio 

U/F P 

Consumo de 

drogas 

Si 49 61.83 1804.5 .007 

No 101 82.13   

Tipo de 

Familia 

M. 20 79.93 1.223 .543 

N. 98 76.96   

C. 32 68.22   

Nivel de 

instrucción  

P. I.  13 78.35 3.646 .302 

P. C. 10 50.45   

S. I. 107 76.76   

S. C. 20 79.45   

En la tabla 13, se estimaron de manera no paramétrica las comparaciones de puntajes 

en rango promedio de las expectativas de futuro, en relación al consumo de drogas, tipo de 

familia y nivel de instrucción. Los hallazgos reportan que no existen diferencias 

estadísticamente significativas (p >0.05) entre los diferentes grupos según las características 

sociodemográficas tipo de familia y nivel de instrucción, sin embargo, en relación al consumo 

de drogas si existe diferencias significativas (p <0.05). Esto es equivalente a decir que las 

puntuaciones de expectativas de futuro son diferentes en los grupos, según el consumo o no 

consumo de drogas, estas diferencias se comprenden de manera que los adolescentes que 

consumen drogas tienen puntajes más bajos (61.83) de expectativas de futuro, en comparación 

con los adolescentes que no consumen drogas (82.13). 
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Tabla 14 

Correlación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre con las 

dimensiones de las expectativas de futuro  

 E. Académicas  E. Económicas E. Laborales 

 

E. Familiares 

 

E. bienestar 

general 

 Rho P Rho p Rho P Rho P Rho      p 

Madre 

 -.349 <.001 -.321 <.001 -.332      <.001  -.271       <.001   -.276 <.001 

Padre 

 -.377 <.001 -.404 <.001 -.399      <.001  -.293       <.001    -.356 <.001 

En la tabla 14 se observa que la relación entre los estilos parentales disfuncionales de la 

madre y las dimensiones de las expectativas de futuro es estadísticamente significativa y de 

intensidad moderada con las dimensiones: expectativas académicas, económicas y laborales, 

mientras que en las dimensiones expectativas familiares y de bienestar general las correlaciones 

son débiles. Además, la dirección de la correlación es inversa, es decir los adolescentes que 

presenten puntajes altos en los estilos parentales disfuncionales de la madre tendrán puntajes 

bajos en las expectativas de futuro en todas sus dimensiones. 

Con respecto a la relación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y las 

dimensiones de las expectativas de futuro es estadísticamente significativa y de intensidad 

moderada con las dimensiones: expectativas académicas, económicas, laborales y de bienestar 

general, sin embargo, en la dimensión expectativas familiares la correlación es débil. Además, 

la dirección de la correlación es inversa, es decir los adolescentes que presenten puntajes altos 

en los estilos parentales disfuncionales del padre tendrán puntajes bajos en las expectativas de 

futuro en todas sus dimensiones. 
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Tabla 15 

Correlación entre las expectativas de futuro y las dimensiones de los estilos parentales 

disfuncionales del padre y la madre 

 Abuso 

Madre 

Abuso 

Padre 

Sobreprotecci

ón Madre 

Sobreprotección 

Padre 

Indiferencia 

Madre 

Indiferencia 

Padre 

 Rho p Rho P Rho p Rho p Rho P Rho P 

Expec

tativas 

de 

futuro 

-.274 <.001 -.297 <.001 -.358 <.001 -.403 <.001 -.186 .000 -.267 <.001 

En la tabla 15 se observa que la relación de las expectativas del futuro con las 

dimensiones de los estilos parentales disfuncionales de la madre es estadísticamente 

significativa, asimismo se encontró correlaciones débiles con respecto a las dimensiones abuso 

e indiferencia y correlación moderada en la dimensión sobreprotección. Además, estas 

relaciones son inversas, lo que se puede interpretar en función de que los estudiantes con 

puntajes altos de expectativas de futuro y tendrán puntajes bajos en los estilos parentales 

disfuncionales de la madre en todas sus dimensiones. 

Con respecto a la relación de las expectativas del futuro con las dimensiones de los 

estilos disfuncionales del padre es estadísticamente significativa, asimismo se encontró 

correlaciones débiles con respecto a las dimensiones abuso e indiferencia y correlación 

moderada en la dimensión sobreprotección. Además, estas relaciones son inversas, lo que se 

puede interpretar en función de que los estudiantes con puntajes altos de expectativas de futuro 

y tendrán puntajes bajos en los estilos parentales disfuncionales del padre en todas sus 

dimensiones. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La finalidad del presente estudio fue relacionar los estilos parentales disfuncionales de 

ambos padres con las expectativas de futuro en adolescentes infractores de 14 a 17 años del 

CJDR de Lima. 

Los resultados del estudio en cuanto a la presencia de estilos parentales disfuncionales, 

indican, en general, que los adolescentes infractores perciben que sus padres presentan estilos 

parentales disfuncionales en un nivel moderado. Precisamente, los adolescentes perciben un 

nivel moderado disfuncional para los estilos abuso e indiferencia, en ambos padres, mientras 

que en el estilo sobreprotector se encuentran diferencias entre el padre y la madre, ya que este 

último presenta menos incidencia en niveles medios o altos del estilo sobreprotector. Estos 

resultados concuerdan con Díaz y Ramos (2019) quienes hallaron en un grupo de adolescentes 

infractores institucionalizados en un CJDR de Chiclayo, la predominancia de los estilos de 

crianza permisivo y negligente. Asimismo, Zapata (2020) señala en su estudio realizado con 

un grupo de menores infractores que el estilo de crianza permisivo indulgente, seguido del 

estilo de crianza autoritario prevalecen moderadamente en esta población. Según el modelo de 

Parker (1997) los estilos en mención coinciden con características y conductas disfuncionales 

asociados a la falta de supervisión y apoyo adecuado en el hogar, ya que los padres que son 

negligentes o ausentes a menudo no son capaces de establecer límites claros o brindar la 

orientación necesaria. 

En referencia a las expectativas de futuro en los internos que residen en el CJDR de 

Lima, nuestros resultados indican que el 43.3% de los adolescentes presentan niveles altos de 

expectativas de futuro, mientras que el 29.3% se encuentra en el nivel medio y solo el 27.3% 

muestra niveles bajos de expectativas de futuro. Estos resultados revelan que existe una 

diversidad considerable en las perspectivas de vida de los internos en este centro. Alrededor de 
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una cuarta parte de ellos mantiene altas expectativas de futuro, lo que sugiere que tienen metas 

y aspiraciones positivas a pesar de sus circunstancias actuales. Sin embargo, es preocupante 

que un porcentaje similar tenga entre niveles moderados y bajos de expectativas de futuro, lo 

que podría indicar una falta de esperanza en su capacidad para cambiar y mejorar sus vidas. 

Para contextualizar nuestros resultados, es importante señalar que, a diferencia de los estudios 

mencionados, nuestra investigación se centra específicamente en adolescentes infractores en 

un entorno de detención.  

Ludke et al. (2014) analizaron las características principales de un grupo de 

adolescentes internos en un centro correccional ubicado en una ciudad de Brasil, los hallazgos 

coinciden en que predominan expectativas positivas de futuro en esta población. Por otro lado, 

Chávez y Pastor (2019) también abordaron las expectativas de futuro, pero con estudiantes de 

nivel secundaria en Chimbote. Aunque no se centró en adolescentes infractores, proporciona 

una perspectiva adicional sobre la variabilidad en las expectativas de futuro en poblaciones 

adolescentes. Estos hallazgos subrayan que en los adolescentes en general se identifica 

expectativas altas, más allá de sus circunstancias, sin embargo, es necesario profundizar el 

análisis en esta población en diferentes contextos para confirmar esta premisa. Además, la 

comparación con estudios previos resalta la relevancia de comprender y apoyar las expectativas 

de futuro en adolescentes en situaciones de riesgo, independientemente de su contexto 

específico. 

Con respecto a la relación entre los estilos parentales disfuncionales de ambos padres y 

las expectativas de futuro de los adolescentes infractores en el CJDR de Lima. Los resultados 

revelan una correlación inversa, moderada y estadísticamente significativa entre los estilos 

parentales disfuncionales del padre (rho= -.351, p <0.05) y la madre (rho= -.427, p <0.05) y 

las expectativas de futuro de estos adolescentes infractores. Estos hallazgos sugieren que los 
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adolescentes que experimentan estilos parentales caracterizados por el abuso e indiferencia 

pueden ser más propensos a tener expectativas de futuro menos optimistas.  

Además, estos resultados son consistentes con investigaciones previas, como el estudio 

de Olivera y Rojas (2019) quienes examinaron si las expectativas de futuro están relacionadas 

con un buen funcionamiento familiar en una población similar a nuestro estudio, pero en la 

localidad de Trujillo, encontrando que una buena interacción entre los miembros de la familia 

influye en las expectativas altas de jóvenes internos en un CJDR. Asimismo, Rodas (2022) se 

centró en un grupo de adolescentes víctimas de violencia, explorando los estilos parentales 

disfuncionales y sus efectos en las expectativas de futuro coincidiendo con una relación inversa 

con los estilos denominados disfuncionales: autoritario, indulgente y sobreprotector, mientras 

que el estilo democrático presenta una relación directa. Aunque el contexto es diferente, los 

hallazgos podrían tener similitudes, ya que ambas poblaciones enfrentan desafíos relacionados 

con el ambiente familiar y la percepción de su futuro. 

En resumen, nuestros resultados respaldan la idea de que los estilos parentales 

disfuncionales del padre y la madre están relacionados de manera significativa con las 

expectativas de futuro de los internos del CJDR de Lima. Estos hallazgos subrayan la 

importancia de abordar los problemas familiares y de crianza en programas de intervención y 

rehabilitación dirigidos a esta población en riesgo. Además, la comparación con estudios 

previos destaca la relevancia y consistencia de estos resultados en un panorama más extenso 

del estudio sobre estilos parentales y expectativas de futuro en adolescentes infractores 

Con respecto a la relación entre los estilos parentales disfuncionales en ambos padres y 

las dimensiones de las expectativas de futuro en adolescentes internos del CJDR de Lima. Los 

hallazgos señalan que hay una relación inversa y estadísticamente significativa entre las 

variables mencionadas. En particular, se observa una intensidad moderada en las dimensiones 
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académica, laboral, económica y bienestar general, mientras que las dimensiones de 

expectativas familiares presentan una correlación de intensidad débil. Estos hallazgos sugieren 

que los estilos parentales disfuncionales pueden influir significativamente en cómo los 

adolescentes infractores perciben su futuro en términos de educación, empleo, estabilidad 

económica y bienestar general. Los resultados moderados en estas dimensiones indican que la 

calidad de la crianza y la dinámica familiar pueden tener un impacto sustancial en las 

aspiraciones académicas y laborales de estos adolescentes, así como en su percepción de su 

bienestar general. Estos resultados concuerdan con Rodas (2022) quien concluyó en su estudio 

que los estilos disfuncionales como el indulgente y sobreprotector están relacionados de 

manera inversa con las expectativas vinculadas a la vida en el trabajo, la familia, el bienestar y 

lo educativo. Además, Olivera y Rojas (2019) hallaron que cuando se trata de un 

comportamiento disfuncional de crianza de los padres (abuso de los padres hacia los hijos, una 

comunicación negativa y una vida de pareja negativa) se vinculan de manera inversa con las 

expectativas económicas y laborales, mientras que las expectativas académicas, de bienestar y 

familiares no tienen relación.  

Con respecto a la relación entre las expectativas de futuro de los adolescentes 

infractores y las dimensiones de los estilos parentales disfuncionales de sus padres, que 

incluyen la sobreprotección, el abuso y la indiferencia. Los resultados revelan una correlación 

inversa y estadísticamente significativa entre las expectativas de futuro y las dimensiones de 

los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre. Esta correlación es de intensidad 

moderada en el caso de la dimensión sobreprotección y de intensidad débil en las dimensiones 

de abuso e indiferencia. 

Estos hallazgos sugieren que la percepción de las expectativas de futuro en estos 

adolescentes infractores se ve influenciada de manera significativa por la presencia y el grado 
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de sobreprotección en el ambiente familiar. Específicamente, los adolescentes que 

experimentan un alto nivel de sobreprotección por parte de sus padres tienden a tener 

expectativas de futuro menos optimistas. En cambio, la relación entre las dimensiones de abuso 

e indiferencia y las expectativas de futuro es más débil. Santos (2022) halló que estilos 

disfuncionales como la indiferencia y sobreprotección no está relacionado con las expectativas 

acerca de lo uno mismo es capaz de hacer. Aunque el enfoque es diferente, los resultados 

podrían tener similitudes en términos de cómo la percepción de la crianza influye en la 

autoeficacia y, por extensión, en las expectativas de futuro. Asimismo, Villafuerte (2019) 

analizó como los estilos parentales relacionados al abuso, sobreprotección e indiferencia con 

la capacidad de resiliencia. Aunque no se centró en adolescentes infractores, puede 

proporcionar información valiosa sobre cómo los estilos parentales afectan las conductas y las 

expectativas de futuro en una población adolescente, ya que pueden ofrecer una perspectiva 

adicional sobre cómo los estilos parentales pueden influir en la resiliencia y las expectativas de 

futuro en adolescentes. 

En resumen, nuestros resultados respaldan la idea de que la relación entre las 

expectativas de futuro y las dimensiones de los estilos parentales disfuncionales del padre y la 

madre es significativa en adolescentes infractores del CJDR de Lima. Estos hallazgos destacan 

el impacto de la sobreprotección en la percepción de las expectativas de futuro de estos 

adolescentes. Además, la comparación con estudios previos resalta la consistencia de estos 

resultados en el contexto más amplio de la investigación sobre estilos parentales y expectativas 

de futuro en adolescentes en situaciones desafiantes. 

En relación a las diferencias encontradas en las expectativas de futuro en función del 

consumo o no consumo de drogas, no existen estudios que respalden los resultados, sin 

embargo, Paredes y Pécora (2004) señalan que este comportamiento se puede explicar porque 
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en muchas ocasiones los adolescentes no realizan los comportamientos dirigidos a lo que 

quieren lograr, es decir manifiestan comportamientos contrarios como querer un estado de 

bienestar en general, pero consumir drogas a menudo. 

Las limitaciones de esta investigación se explican porque se basa en un diseño 

correlacional, lo que significa que se establecen relaciones entre variables, pero no se pueden 

establecer conclusiones de causalidad. Por lo tanto, no podemos afirmar que los estilos 

parentales disfuncionales causen directamente las expectativas de futuro en los adolescentes 

infractores. Por otro lado, las mediciones de estilos parentales disfuncionales y expectativas de 

futuro se basaron en escalas y cuestionarios, que dependen de la autoevaluación de los 

participantes. La percepción subjetiva de los adolescentes puede estar influenciada por factores 

personales y emocionales, lo que podría afectar la precisión de los resultados.  

De la misma manera, a pesar de los esfuerzos por identificar la relación entre los estilos 

parentales disfuncionales y las expectativas de futuro, existen variables externas que no se 

tuvieron en cuenta en este estudio y que podrían haber influido en los resultados. Factores como 

la historia familiar, la influencia de los pares, el apoyo comunitario y las experiencias previas 

podrían haber desempeñado un papel en las expectativas de futuro de los adolescentes 

infractores. 

Por último, dado el lugar en donde se recoge la información (un centro correccional), 

los participantes pueden haber experimentado cierta reticencia o sesgo en sus respuestas debido 

a preocupaciones sobre las consecuencias de sus respuestas en ese entorno específico. Además, 

este estudio proporciona una instantánea en un momento particular, pero no considera cómo 

las expectativas de futuro pueden cambiar a lo largo del tiempo o cómo los estilos parentales 

pueden evolucionar. Esto limita nuestra comprensión de las dinámicas longitudinales. A pesar 

de estas limitaciones, este estudio contribuye a la comprensión de la relación entre los estilos 
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parentales disfuncionales y las expectativas de futuro en adolescentes infractores, y 

proporciona una base sólida para investigaciones futuras y programas de intervención dirigidos 

a esta población. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Existe una correlación inversa, moderada y estadísticamente significativa entre los 

estilos parentales disfuncionales del padre (rho= -.351 y p <0.05) y la madre (rho= -

.427 y p <0.05) y las expectativas de futuro de los adolescentes infractores.  

 En los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre predomina el nivel 

moderado, específicamente para los estilos parentales abuso e indiferencia.  

 El 43.3% de adolescentes infractores presentan niveles altos de expectativas de futuro, 

seguido del 29.3% representan al nivel medio y solo el 27.3% presentan un nivel bajo 

de expectativas de futuro. 

 No existen diferencias estadísticamente significativas (p >0.05) en los puntajes de 

estilos parentales disfuncionales, según las características sociodemográficas tipo de 

familia, consumo de drogas, sin embargo, en relación al nivel de instrucción si existe 

diferencias significativas (p <0.05). 

 Los resultados evidencian que no existen diferencias estadísticamente significativas (p 

>0.05) en los puntajes de expectativas de futuro según las características 

sociodemográficas tipo de familia y nivel de instrucción, sin embargo, en relación al 

consumo de drogas si existe diferencias significativas (p <0.05). 

 Existe una correlación inversa y estadísticamente significativa entre los estilos 

parentales disfuncionales del padre y la madre y las dimensiones de las expectativas de 

futuro, de intensidad moderada para las dimensiones: académica, laboral, económica y 

bienestar general y de intensidad débil en las dimensiones expectativas familiares 

 Existe una correlación inversa y estadísticamente significativa entre las expectativas de 

futuro y las dimensiones de los estilos parentales disfuncionales del padre y la madre, 

de intensidad moderada para la dimensión sobreprotección y de intensidad débil en las 

dimensiones abuso e indiferencia.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 Ampliar la investigación para comprender mejor la naturaleza de las correlaciones entre 

los estilos parentales disfuncionales y las expectativas de futuro de los adolescentes 

infractores. A través de técnicas como las entrevistas o encuestas más detalladas para 

explorar las razones detrás de estas correlaciones y obtener una comprensión más 

profunda de los factores subyacentes. 

 Desarrollar programas de intervención dirigidos a los padres para mejorar sus 

habilidades parentales. Estos programas podrían enfocarse en reducir los 

comportamientos de abuso e indiferencia, promover la comunicación y el apoyo 

emocional en el hogar. 

 Brindar apoyo a todos los adolescentes infractores, independientemente de sus 

expectativas iniciales. Se pueden desarrollar programas de apoyo que ayuden a los 

adolescentes a establecer metas realistas y a adquirir habilidades para alcanzar sus 

objetivos. 

 Diseñar programas de prevención del consumo de drogas dirigidos a adolescentes 

infractores. Estos programas podrían incluir educación sobre los riesgos asociados con 

el consumo de drogas y estrategias para evitar su uso. 

 Considerar un estudio de seguimiento a largo plazo que evalúe cómo estas variables 

influyen en sus logros y desafíos a medida que avanzan hacia la edad adulta. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Escala De Estilos Parentales (MOPS)-Perú 

Responde las siguientes afirmaciones en base a como recuerdas a tu padre y madre en tus 

primeros años de Vida 

 



 

Anexo B. Escala de Expectativas en la Adolescencia 

Nos gustaría conocer como crees que será tu futuro. Imagínate a ti mismo dentro de algún 

tiempo, por ejemplo, cuando pasen algunos años y contesta a las siguientes preguntas: 

1= Estoy seguro/a de que no ocurrirá 

2= Es difícil que ocurra 

3= Puede que sí, puede que no 

4= Probablemente ocurra 

5= Estoy seguro de que ocurrirá 

 
1. Terminaré la secundaria.  

2. Encontraré trabajo.  

3. Tendré un carro.  

4. Estudiaré en una academia para postular a la universidad.  

5. Encontraré un trabajo que me guste.  

6. Tendré una vida familiar feliz.  

7. Seré respetado/a por otros.  

8. Me sentiré seguro/a.  

9. Tendré una casa.  

10. Realizaré estudios universitarios.  

11. Encontraré un trabajo bien remunerado.  

12. Encontraré una persona con quien formar una pareja feliz y estable.  

13. Seré feliz.  

14. Tendré hijos.  

15. Sere una persona exitosa  

16. Terminare mis estudios superiores, técnicos universitarios  

17. Tendré mi propio negocio.  

18. Viajaré por el mundo y conoceré muchos lugares.  

19.Seré un/a buen/a padre/madre.  

20. Seré muy feliz.  

 

 



 

Anexo C. Ficha Sociodemográfica 

Edad: _____________________________ 

 Número de hijos: _________________________ 

Consumo de drogas: (Legales) (Ilegales) _________________________________________ 

Zona distrital de procedencia: __________________ 

Mi familia está compuesta por: _________________________________________________ 

Grado de Instrucción: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D. Consentimiento Informado 

Estimado (a) participante: 

La presente investigación tiene por objetivo llevar a cabo el desarrollo del estudio titulado: 

“Estilos Parentales disfuncionales y Expectativa de Futuro en Adolescentes infractores 

del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima”, cuyo investigador 

responsable es el Sr. Darío Vladimir Vílchez Robles, bachiller de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal, identificado con DNI N° 43234169. 

Toda información recolectada es de carácter anónimo y se rige según los lineamientos de la 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos, informando que: 

El autor de esta investigación se compromete a salvaguardar toda información brindada por 

parte de los participantes en el estudio, quedando a disposición las sanciones civiles o penales 

que correspondan, conforme la legislación. 

Los datos obtenidos serán empleados con fines únicos para el desarrollo del presente estudio. 

Finalmente, se solicita a usted emitir un consentimiento informado para su participación del 

estudio, desde el recojo de sus respuestas de 2 instrumentos que le serán aplicados para el fin 

mencionado anteriormente. De estas de acuerdo, sírvase a firmar el siguiente consentimiento 

informado, indicando los datos que se solicitan. 

Yo, _______________________________________, identificado con DNI 

N°_______________, después de haber leído el consentimiento informado presentado para la 

investigación titulada: “Estilos Parentales disfuncionales y Expectativa de Futuro en 

Adolescentes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima”, 

cuyo investigador responsable es el Sr. Darío Vladimir Vílchez Robles, bachiller de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, identificado con DNI N° 

43234169, emito mi consentimiento para participar de la recolección de datos para el proceso 

de dicha investigación. 

DNI: ___________________                      

Firma del participante____________________ 

 



 

Anexo E. Permiso admitido por la CDRJ Lima. 

 


