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DISCUSIÓN:
Los resultados obtenidos demostrarían que la decisión de tener 
hijos es claramente consciente ya que el 77,8% de quienes son 
padres refieren haber pensado en serlo, mientras que el 61,5% de 
quienes no lo son, tampoco lo han pensado.
Considerando los motivos por los cuales se decide la paternidad, 
el 35,7% reconoce en sus hijos instrumentos para lograr ser res-
ponsables en la vida. Si se toma en cuenta que el 28,6% refiere 
también que sus hijos representan instrumentos para fines deter-
minados (dar o recibir lo que no se ha tenido y resolver cuestiones 
familiares) podría pensarse en que el principal motivo de paterni-
dad estaría referido a obtener un objeto a ser utilizado en pos de 
determinado fin personal. Este tipo de motivación es consecuente 
con los presupuestos teóricos ya que una de las características 
específicas de los jóvenes marginales es la de manejar el mundo 
como objeto. Todas las relaciones e incluso el propio cuerpo son 
medidos en términos de utilidad lo que dificulta la consolidación 
de vínculos significativos que trasciendan en el tiempo.
Por otra parte se puede inferir que si lo jóvenes entrevistados en 
su mayoría eligen ser padre, no se trataría de accidentes por des-
conocimiento sobre métodos anticonceptivos, sino de llevar a la 
práctica un interés manifestado conscientemente.
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RESUMEN
La Perspectiva Temporal Futura puede comprenderse como la 
representación mental de objetos localizados en el futuro. Dada la 
relevancia de esta variable en la reinserción social de aquellas 
personas que han recobrado su libertad, es que se propone en 
este estudio describir la Perspectiva Temporal Futura en una 
muestra de liberados condicionales. Se realizó un estudio explo-
ratorio - descriptivo, contando con la participación 140 adultos en 
libertad condicional. Se controlaron las variables sexo, tipo de de-
lito y tiempo de egreso. Se administró el Cuestionario para eva-
luar Perspectiva Temporal Futura, especialmente construido en 
este estudio. El mismo integra las dimensiones de: metas, exten-
sión temporal, planificación, evaluación y actitud temporal. Los 
resultados obtenidos muestran que el número medio de metas 
mencionadas por los participantes es de 2 (SD= 1). Las mismas 
se concentran mayormente en las categorías de realización per-
sonal y de posesión material. La extensión temporal de las metas 
propuestas corresponde en mayor grado al futuro inmediato. Se 
advierte un bajo grado de conocimiento respecto a cómo lograr 
los objetivos enunciados, así como también una escasa cantidad 
de acciones efectivamente movilizadas para su concreción. El 
análisis de las actitudes temporales evidencia una actitud predo-
minantemente negativa hacia el pasado y el presente.

Palabras clave
Perspectiva temporal futura Liberados condicionales Reinserción 
social

ABSTRACT
A RESEARCH STUDY ABOUT FUTURE TIME PERSPECTIVE 
IN A SAMPLE OF PAROLEES
Future time perspective can be understood as the mental repre-
sentation of objects located in the future. Under the relevance of 
this variable in the study of social reintegration of people who have 
regained their freedom, the present research proposes to analyze 
Future Time Perspective in a sample of parolees. A exploratory - 
descriptive study has been developed. The sample consisted of 
140 adults on parole, and the following variables were controlled: 
gender, crime and time of discharge from prison. A questionnaire 
specially constructed for this study, was administered to assess 
future perspective in parolees. The questionnaire evaluates five 
dimensions: goals, temporal extension, planning, evaluation and 
temporary attitude. The results show that the average number of 
goals mentioned by participants is 2 (SD = 1). The goals are most-
ly concentrated in the categories of personal accomplishment and 
material possessions. A temporary extension of the proposed 
goals focuses in the immediate future. The parolees show a low 
degree of knowledge about how to achieve their goals and a small 
amount of actions effectively done to obtain them. The temporal 
analysis of attitudes shows a predominantly negative attitude to-
ward the past and present.

Key words
Future time perspective Parolees Social reintegration
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INTRODUCCIÓN
La Perspectiva Temporal Futura (FTP) puede definirse como las 
creencias o la orientación personal hacia el futuro, teniendo en 
cuenta diversos objetivos temporalmente distantes (Gjesme, 
1983; Husman y Lens, 1999). El concepto de PTF se describe 
generalmente como una representación temporal ligada a distin-
tos dominios de vida, tales como una carrera profesional o las 
relaciones sociales (Peetsma, Hascher y Van der Veen, 2005). Es 
decir, la PTF puede ser entendida como una actitud o una repre-
sentación en relación con un determinado objeto visto en un tiem-
po determinado.
Desde hace ya varias décadas que este constructo se ha consti-
tuido en un importante objeto de estudio de la investigación social 
(Lewin, 1951, Gjesme, 1983; Nurmi, 1989; Nuttin, 1982). No obs-
tante, no es posible hallar un modelo conceptual sistemático, en 
virtud de las diversas investigaciones y perspectivas teóricas que 
se focalizan en distintos componentes del constructo (Gjesme, 
1983). Uno de los enfoques teóricos de relevancia es que el pro-
pone Nurmi (1989, 1994), para el cual la orientación hacia los 
eventos y resultados futuros constituye un aspecto central en el 
pensamiento y la conducta humana. Para el autor la PTF puede 
definirse como las expectativas que las personas tienen de sí mis-
mas en el futuro y el grado en que se reflexiona acerca de las 
mismas (Nurmi, 1991). Fundamentalmente concibe la perspectiva 
temporal como un constructo multidimensional, en el que pueden 
distinguirse tres componentes centrales: la motivación, la planifi-
cación y la evaluación prospectiva. El componente motivacional 
comprende la extensión temporal futura. Dado que los intereses, 
motivos y metas de las personas están orientadas al futuro, la 
mayor o menor distancia temporal futura constituiría un factor 
central de la conducta motivada o dirigida a metas (Díaz-Morales, 
2006). El segundo componente del modelo es la planificación, el 
cual refleja el caudal de conocimientos e información que los su-
jetos tienen de las metas y contextos futuros, la complejidad de 
los planes elaborados para su concreción, y su grado de realiza-
ción actual. Por último, el tercer componente, la evaluación pros-
pectiva, refiere a la factibilidad de las metas y planes construidos 
de acuerdo a la situación presente y a las habilidades y compe-
tencias con las que cuenta el sujeto.
Diversos estudios muestran que las condiciones de vida y las expe-
riencias personales influyen en la construcción de la PTF. Las per-
sonas que se desarrollan en condiciones educativas y socioeconó-
micas desfavorables tienden a mostrar una PTF restringida (Nuttin, 
1985; Nurmi, 1994; Trommsdorff, 1983). Trommsdorff (1983) ob-
serva que la orientación hacia metas inmediatas o por contrario 
hacia metas más distantes, depende en alto grado de las probabi-
lidades reales, tanto sociales como económicas, que los sujetos 
tienen para lograr sus objetivos.
Además de los factores mencionados, diversas investigaciones 
han centrado también su atención en la relación entre determina-
dos comportamientos de riesgo y la PTF. Se ha reconocido que la 
perspectiva de futuro puede tener un efecto importante en la mo-
tivación y el comportamiento humano (Seijts, 1998). Por ejemplo, 
los investigadores Barndt y Johnson (1955) han encontrado que 
las personas que han cometido delitos presentan una perspectiva 
de tiempo más corta y metas más orientadas al presente, respec-
to de los no delincuentes. Megargee, Price, Frohwirth y Levine 
(1970) al evaluar la actitud temporal en jóvenes delincuentes ad-
virtieron la presencia de actitudes positivas hacia el futuro, y fun-
damentalmente negativas en torno al pasado y al presente.
Si entendemos la reinserción social como un proceso multidimen-
sional, que abarca distintos niveles del marco ecológico en que 
los sujetos están inmersos, la Perspectiva Temporal Futura, se 
presenta como un concepto central desde el cual es posible com-
prender cómo se entretejen los acontecimientos de vida o aspec-
tos biográficos de los sujetos y sus condiciones y posibilidades 
actuales, en la elaboración de expectativas y metas futuras. Co-
mo señala Dubar (2002), la inserción de los individuos en la vida 
social conlleva la necesidad de construir un discurso sobre sí mis-
mo, sobre las propias capacidades y proyectos, sobre los aconte-
cimientos pasados y las perspectivas futuras. Esta puesta en es-
cena de sí, constituye un factor que permite el acceso al espacio 
social, implicando tanto la autoestima, la cooperación con los 

otros, como la inscripción en una vida pública (ciudadanía, traba-
jo, etc.).
Se pretende en este trabajo presentar los resultados preliminares 
obtenidos al evaluar la PTF en un grupo de liberados condiciona-
les. Asimismo se pretende poner en evidencia la importancia de 
integrar este aspecto como dimensional de análisis central en el 
estudio del proceso de reinserción social de los mismos. 

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio exploratorio-descriptivo contando con la 
participación de 140 sujetos en libertad condicional. La investiga-
ción se efectuó en el marco de un dispositivo de asistencia e in-
tervención llamado Clínica de la Vulnerabilidad que funciona en 
un Juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
Con el fin de evaluar la PTF en dicha población se construyó un 
cuestionario, tomando en consideración el modelo teórico pro-
puesto por Nurmi (1989, 1994). De acuerdo al mismo, este cons-
tructo representa un fenómeno complejo y multidimensional, en el 
que intervienen tres procesos: la motivación, el planeamiento y la 
evaluación. El cuestionario pretende evaluar tales procesos a par-
tir de la descripción de las metas que los sujetos desean lograr y 
de su extensión o ubicación temporal (motivación), las modalida-
des imaginadas y concretas a través de las cuales se planea la 
realización de las mismas (planificación), la probabilidad de logro 
percibida y el locus de control externo o interno (evaluación pros-
pectiva).
Para la evaluación de estas dimensiones de la PTF se realizaron 
preguntas con respuesta libre en el caso de la identificación de 
metas (¿Qué metas u objetivos le gustaría alcanzar?), como así 
también en la identificación de acciones planificadas y ejecutadas 
(¿Qué haría para alcanzar esas metas?, ¿Qué acciones está rea-
lizando para concretarlas?).
Para la dimensión de orientación o extensión temporal se solicitó 
a los participantes que defieran en cuánto tiempo esperaban al-
canzar cada una de las metas identificadas y que asignaran esa 
cantidad de tiempo a una de las siguientes categorías: corto plazo 
(futuro cercano), largo plazo (futuro distante) y de ahora en ade-
lante (presente abierto). Las variables factibilidad y locus de con-
trol, las cuales se agrupan en torno a la evaluación prospectiva, 
se evaluaron en el cuestionario a partir de preguntas con opcio-
nes de respuesta preestablecidas, solicitando asimismo la justifi-
cación de elección por parte del entrevistado. Tomando las consi-
deraciones de Nuttin y Lens (1985) la prueba integra asimismo la 
dimensión de actitud temporal, referida a la valoración del pasa-
do, presente y futuro.

RESULTADOS
El número medio de metas que mencionaron los participantes fue 
de 2 (SD=1), siendo el máximo de 4 metas. Con el fin de analizar 
el contenido de las mismas, se categorizaron y codificaron las 
respuestas aportadas por los sujetos en base al conjunto de cate-
gorías elaboradas por Nuttin y Lens (1985).
Se puede observar que el grupo en general, concentra la mayor 
parte de sus metas en las categorías de Realización Personal y 
Posesiones. En menor nivel, se mencionan metas ligadas al Sí 
Mismo, la Recreación y la Trascendencia. Las metas contenidas 
dentro de la categoría Realización Personal están referidas ma-
yormente al trabajo (conseguir un trabajo, poner un negocio pro-
pio, obtener un trabajo mejor), y en menor proporción a la familia 
(formar una familia propia), el estudio (comenzar a estudiar, termi-
nar los estudios, capacitarse en oficios) y los hijos (tener hijos). 
Mientras que las metas que se agrupan bajo la categoría Pose-
sión, refieren a la disponibilidad de una vivienda (alquilar, comprar 
una vivienda propia), de dinero (mejorar la situación económica, 
estar bien económicamente), y/o de objetos (comprar un auto o 
artefactos para el hogar).
El análisis de la ubicación temporal de las metas muestra una 
tendencia general en el grupo total a ubicarse en un futuro cerca-
no, seguido por el futuro distante. Los planes y estrategias de 
acción demuestran ser pobres, sobre todo para aquellas metas 
que requieren del factor económico como medio de logro. Este 
último aspecto refleja cierto distanciamiento entre las característi-
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cas de las metas y planes construidos y la factibilidad de los mis-
mos, de acuerdo a la situación presente y a la disponibilidad de 
recursos para su concreción.
Pese a ello se ha podido advertir que la probabilidad de logro que 
los entrevistados asignan a sus metas es mayormente elevada. 
Varios factores pueden mencionarse como explicativos de tal ex-
pectativa: en primer término, gran parte de esa actitud optimista 
se explica por la posible mediación de factores y recursos exter-
nos (la suerte, la ayuda, el azar), sobre todo en aquellas metas 
que dependen de la disponibilidad de recursos económicos para 
su concreción. Es decir, que el logro de las mismas queda relega-
do en buena medida a un tipo de control externo. Por otro lado, se 
ha podido advertir que la actitud temporal favorable hacia el pre-
sente constituye una variable que correlaciona de manera positi-
va con la probabilidad de logro percibida. De manera que aquellos 
que muestran una visión positiva de sus condiciones actuales de 
vida presentan mayor confianza en el logro de sus planes futuros. 
Por último, también el apoyo social resulta ser un factor que se 
relaciona con la probabilidad de logro. Quienes perciben mayor 
apoyo social, especialmente del contexto inmediato, tienden a ser 
más optimistas en cuanto a la concreción de sus proyectos de 
futuro.
Respecto a la dimensión de la Perspectiva Temporal Futura co-
rrespondiente a la actitud temporal, prevalece en la población en-
trevistada una actitud negativa hacia el pasado, producto de nu-
merosos sucesos adversos vivenciados tanto en la infancia como 
en la adolescencia. Dicha actitud conlleva en muchos casos a una 
valoración también negativa de la situación actual (pocas posibili-
dades de salir adelante, prejuicio y rechazo social) y del futuro 
(incertidumbre y temor). No obstante, cabe destacar, que si bien, 
en un porcentaje elevado de casos la actitud negativa hacia el 
pasado se asocia también con un posicionamiento negativo res-
pecto del presente y futuro, en muchas otras situaciones, aún 
cuando la actitud hacia el pasado resulta ser negativa, predomina 
una percepción favorable del presente y del devenir. La posibili-
dad de resignificar positivamente experiencias dolorosas del pa-
sado cercano y distante, resulta un factor de suma relevancia en 
la configuración de proyectos y en el posicionamiento asumido en 
torno a las expectativas de logro. Asimismo, representa la posibi-
lidad de limitar secuencias temporales que se han ido naturalizan-
do como resultado de un pasado que ha dejado marcas y perpe-
tuado caminos.

CONCLUSIONES
Las historias de gran parte de los entrevistados están atravesa-
das por diversas rupturas con su entorno y consigo mismo en 
tanto objeto de valoración social. Encierran además, los efectos 
de procesos de socialización fuertemente cargados de violencia 
simbólica, contraproducentes para su reintegración social. Sus 
biografías presentan numerosas situaciones adversas como la 
pobreza, la marginalidad, el maltrato familiar, la deserción escolar, 
la violencia institucional; así como fracturas más personales como 
el abandono familiar, la delincuencia, el paso por la cárcel y un 
importante número de rupturas vinculares significativas. Pero 
también, están sostenidas en muchos casos, sobre la base de 
reestructuraciones biográficas, como la conformación de una fa-
milia actual, el nacimiento de los hijos, el cambio en el estilo de 
vida, o la búsqueda de un trabajo, que se vivencian como metas 
individuales orientadas al desarrollo de un nuevo proyecto vital. 
En consecuencia, un factor importante al estudiar la perspectiva 
temporal en los liberados, nos remite a la evaluación positiva o 
negativa que los mismos realizan en torno a sus posibilidades de 
cambiar las limitaciones heredadas de su origen, las oportunida-
des de resignificar diversos acontecimientos de su trayectoria so-
cial y subjetiva, y las opciones y recursos disponibles para el sos-
tenimiento y logro de sus metas.
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