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RESUMEN 

Los estudios realizados sobre perspectiva de tiempo 
futuro indican que ésta puede ser una variable iinpor- 
tante en la explicación de la conducta delictiva y 
que, a su vez, puede verse influida por el factor ins- 
titucionalización. En este trabajo se investigan las 
diferencias en perspectiva temporal entre sujetos de- 
lincuentes y no delincuentes controlando la variable 
institucionalización. Los resultados indican que las 
mayores diferencias entre de lincuentes y no de lincuen- 
tes aparecen en las dimensiones afectivas de PTF, y 
que el factor institucionalización influye considera- 
blemente en cómo el individuo estructura y anticipa su 
futuro, llevándo a un mayor interés por su futuro per- 
sonal que por su futuro social. 

PALABRAS CLAVES: Evaluación de delincuencia, diferen- 
cias individuales en percepción tiempo futuro. 

SUMMARY 

Early studies of the perspective of future time 
shms that it can be an important variable in the ex- 
plawtion for criminal behavior, that it 's turn, this 
kind of behavior can be influenced by the institutio- 
nalization factor. In this report, we investigated the 
differences in temporal perspective between delinquent 



and non-delinquent sub ject S, t he inst it ut ionalizat ion 
variable being controlled. The results showed that the 
higher differences between delinquent and non-delin- 
quent appear in the afective dimensions of the PTF, 
and that the inst itut ionalizat ion factor inf luences 
considerable how the subjetct structures and anticipa- 
tes his future, leading the subject to have a greater 
interest in his personal future rather than his social 
future. 

KEY WORDS: Delinquent perception of time, individual 
differences in perspective of future time. 



1. INTRODUCCION 

A l o  l a r g o  de l a  i n v e s t i g a c i ó n  que ha p re tend ido  i d e n t i f i c a r  
l o s  f a c t o r e s  responsab les  de l a  conducta d e l i c t i v a ,  s e  ha  puesto  
de mani f i es to  l a  necesidad de t e n e r  en cuenta  no s ó l o  v a r i a b l e s  
de n a t u r a l e z a  s o c i o l ó g i c a ,  s i n o  también v a r i a b l e s  i n d i v i d u a l e s  y ,  
sobre  todo, l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  ambas. El e s t u d i o  de l a s  carac- 
t e r í s t i c a s  i n d i v i d u a l e s  de un s u j e t o  y  de l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  
que rodean s u  v i d a ,  nos va a  p e r m i t i r  en tender ,  e x p l i c a r  y  prede- 
c i r  l a  conducta de e s e  s u j e t o .  Son muchas l a s  v a r i a b l e s  de perso- 
na l idad  que s e  han es tud iado  en r e l a c i ó n  con l a  conducta d e l i c t i -  
va ;  en e s t e  t r a b a j o ,  nos proponemos i n v e s t i g a r  cómo una v a r i a b l e  
de n a t u r a l e z a  cogni t iva-motivacional ,  l a  p e r s p e c t i v a  de tiempo 
f u t u r o ,  s e  r e l a c i o n a  con l a  conducta d e l i c t i v a ,  y cómo e l  proceso 
de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  puede e s t a r  a fec tando  a  e s t a  v a r i a b l e s  y ,  
por t a n t o ,  a  l a  misma conducta a n t i s o c i a l .  

E l  concepto genera l  de p e r s p e c t i v a  de tiempo hace r e f e r e n c i a  
a l  contenido,  ex tens ión  y d i r e c c i o n a l i d a d  de l a  exper ienc ia  sub- 
j e t i v a  de l  tiempo -del pasado, p r e s e n t e  y f u t u r o  (Trommsdorff, 
1983) .  La p e r s p e c t i v a  de tiempo f u t u r o  e s  un aspec to  de e s t a  p e r s  
p e c t i v a  genera l  que, de acuerdo con Lewin (19421, comprende pla-  
n e s ,  a s p i r a c i o n e s ,  e x p e c t a t i v a s  y  temores r e s p e c t o  a  eventos  que 
son r e a l í s t i c a m e n t e  p o s i b l e s  en e l  f u t u r o  cercano o  d i s t a n t e .  Se 
d i f e r e n c i a  de l a  p e r s p e c t i v a  de tiempo en que e s t a  ú l t ima  compren 
de también e l  p r e s e n t e  y  e l  pasado ps ico lóg ico .  

En g e n e r a l ,  s e  cons ide ra  que l a  p e r s p e c t i v a  de tiempo no e s  un 
concepto u n i t a r i o ,  s i n o  un concepto multidimensional.  En e s t e  se: 
t i d o ,  ya  en 1942 Lewin d i s t i n g u í a  e n t r e  ex tens ión  y  real ismo de 
l a  p e r s p e c t i v a  temporal ,  y  en 1960 Wallace y Rabin d i fe renc iaban  
l o s  conceptos de ex tens ión ,  coherenc ia  y  o r i e n t a c i ó n  temporal. A 
pesar  de que algunos e s t u d i o s  (Kastenbaum, 1961; Da l t rey  y Lan- 
g e r ,  1984) parecen apoyar l a  pos ic ión  u n i t a r i a  de l  concepto de 
p e r s p e c t i v a  temporal,  l a  r e v i s i ó n  de l a  l i t e r a t u r a  s u g i e r e  que l a  
pos ic ión  multidimensional e s  l a  más aceptada hoy en d í a  (De Vol- 
d e r ,  1979; F r a i s s e ,  1963; Gjesme, 1979; Kl ineberg,  1968; Less ing,  
1968; Nut t in ,  Lens, Van C a l s t e r  y  De Volder,  1978) .  En e s t a  1í- 



nea ,  Hoonaert (1973) ,  basándose en una r e v i s i ó n  de l a  b i b l i o g r a -  
f í a  sobre  p e r s p e c t i v a  temporal ,  c o n s i d e r a  que s e  pueden d i s t i n -  
g u i r  l a s  s i g u i e n t e s  dimensiones:  a c t i t u d  h a c i a  e l  t iempo o  zonas 
t empora le s ,  que puede s e r  o p t i m i s t a  o  p e s i m i s t a ,  p o s i t i v a  o  nega- 
t i v a ,  a c t i v a  o  p a s i v a  en  d i v e r s o s  g rados  y  en  r e l a c i ó n  con l a s  
zonas temporales  de pasado,  p r e s e n t e  y  f u t u r o ;  o r i e n t a c i ó n  d i f e -  
r e n c i a l  h a c i a  l a s  d i s t i n t a s  zonas de t iempo, que s e  r e f i e r e  a  l a  
o r i e n t a c i ó n  de  t iempo predominante en  e l  i n d i v i d u o  ( h a c i a  e l  pa- 
sado ,  p r e s e n t e  o  f u t u r o ) ;  dens idad ,  que hace  r e f e r e n c i a  a  l a  can- 
t i d a d  de con ten idos  que e l  s u j e t o  posee en  r e l a c i ó n  a  l a s  d i s t i n -  
t a s  zonas t empora le s ;  e x t e n s i ó n ,  que s e  d e f i n e  como l a  du rac ión  
d e l  p e r í o d o  de t iempo en e l  c u a l  s e  i n s e r t a n  l o s  con ten idos  r e l a -  
c ionados  con e l  pasado y  con e l  f u t u r o ;  y ,  por  ú l t i m o ,  coheren- 
c i a ,  d e f i n i d a  como e l  g rado  de o rgan izac ión  o  c o n s i s t e n c i a  de l a  
l o c a l i z a c i ó n  en e l  tiempo de l o s  c o n t e n i d o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  
pasado y  e l  f u t u r o .  

Además de  s u  mul t id imens iona l idad ,  o t r o  a s p e c t o  muy impor tan te  
de l a  p e r s p e c t i v a  temporal  e s  que l o s  con ten idos  que l a  i n t e g r a n  
e s t á n  o rgan izados  y  e s t r u c t u r a d o s  de acuerdo con d i f e r e n t e s  á r e a s  
t e m á t i c a s .  Por e jemplo,  un s u j e t o  puede e s t a r  más i n t e r e s a d o  por  
s u  v i d a  f a m i l i a r  que por  a s u n t o s  p o l í t i c o s ,  y  e s t r u c t u r a r  l a  p r i -  
mera á r e a  t e m á t i c a  de forma más compleja ,  mostrando una mayor t e g  
d e n c i a  a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  en  r e l a c i ó n  con e s t e  ámbito de s u  
v ida .  En e s t e  s e n t i d o ,  Less ing  (1972)  h a  demostrado empíricamente 
que pueden o b s e r v a r s e  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  en  p e r s p e c t i v a  de 
t iempo en func ión  d e l  con ten ido  t e m á t i c o  de l o s  even tos .  Por o t r a  
p a r t e ,  p a r a  cada  á r e a  t emá t i ca  pueden a n a l i z a r s e  t o d a s  y  cada  una 
de  l a s  dimensiones a n t e s  s e ñ a l a d a s ,  p o s i b i l i t a n d o  a s í  un a n á l i s i s  
más e s p e c í f i c o  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  grupos .  

Como señalábamos a n t e s ,  l a  p e r s p e c t i v a  de tiempo f u t u r o  (PTF) 
e s  un a s p e c t o  de l a  p e r s p e c t i v a  temporal  que comprende metas ,  as-  
p i r a c i o n e s ,  e spe ranzas  y  temores  con r e s p e c t o  a l  f u t u r o  cercano 
y  d i s t a n t e .  Autores como Perv in  (1983)  han subrayado l a  importan- 
c i a  d e l  concepto  de meta p a r a  l a  comprensión de l a  conducta  huma- 
na ,  considerando que l a s  metas t i e n e n  p rop iedades  c o g n i t i v a s ,  
a f e c t i v a s  y  conduc tua les ,  y  que "gran p a r t e  de l a  conducta  huma- 
na puede comprenderse s ó l o  en t é rminos  de s u  papel  en  l a  adqu i s i -  
c i ó n  de metas . . . "  ( P e r v i n ,  1983, p. 1 0 ) .  En e s t a  l í n e a ,  y  pues to  
que e l  f u t u r o  s u b j e t i v o  s e  puede c o n s i d e r a r  como un con jun to  de 
metas ,  e x p e c t a t i v a s  y  a s p i r a c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o ,  también podemos 
d i s t i n g u i r  en  l a  PTF componeptes c o g n i t i v o s  y  mot ivac iona les  que 
i n f l u y e n  en  l a  conducta  d e l  ind iv iduo .  

Como esquema c o g n i t i v o ,  l a  PTF hace  r e f e r e n c i a  a  l a  e s t r u c t u -  
r a c i ó n  de l o s  even tos  f u t u r o s  de acuerdo con una s e c u e n c i a  tempo- 
r a l  y un orden c a u s a l .  Las medidas t r a d i c i o n a l e s  de densidad,  
cohe renc ia  y  e x t e n s i ó n  medir ían  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  de  l a  PTF; s e  



puede c o n s i d e r a r ,  además, o t r a  dimensión: e l  j u i c i o  sobre  l a  cau- 
s a l i d a d  i n t e r n a  v e r s u s  e x t e r n a ,  e s  d e c i r ,  e l  grado de c o n t r o l  que 
e l  ind iv iduo  c r e e  t e n e r  sobre  l a  ocur renc ia  de l o s  eventos  futu-  
r o s  (Trommsdorff y  Lamm, 1980) .  La r e l e v a n c i a  conductual de l o s  
aspec tos  c o g n i t i v o s  s e  observa en l a  i n f l u e n c i a  que e j e r c e n  en l a  
toma de dec i s iones  i n d i v i d u a l ;  por ejemplo, s e  cons ide ra  que l o s  
s u j e t o s  con una PTF no e s t r u c t u r a d a  y  poco ex tensa ,  toman d e c i s i o  
nes  s i n  t e n e r  en cuen ta  l a s  p o s i b l e s  consecuencias  de s u  conduc- 
t a ,  ac túan impulsivamente y  p r e f i e r e n  recompensas inmediatas  de 
pequeño v a l o r  a  recompensas mayores pero demoradas. En n u e s t r a  
c u l t u r a ,  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  l a  demora de g r a t i f i c a c i ó n  y  o t r a s  con 
duc tas  o r i e n t a d a s  hac ia  e l  f u t u r o  s e  va lo ran  en un grado e levado,  
y  s i r v e n  como medio pa ra  e l  a j u s t e  s o c i a l .  

No o b s t a n t e ,  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de l o s  eventos  no proporciona,  
en sí misma, mucha información sobre  s u  importancia  s u b j e t i v a .  
Por e l l o .  algunos a u t o r e s  como Nut t in  (1964) y  Lessing (19721, 
han subrayado l a  necesidad de c o n s i d e r a r  e l  a spec to  motivacional 
de l a  PTF cuando s e  i n t e n t a  e x p l i c a r  l a  conducta ind iv idua l  en 
función de l a  PTF de l a  persona.  De acuerdo con l a s  t e o r í a s  de l a  
expecta t iva-valor  (Atkinson,  19641, l a  e s t r u c t u r a c i ó n  de l o s  even 
t o s  t i e n e  dos componentes: uno c o g n i t i v o ,  que corresponde a  l a s  
p robab i l idades  s u b j e t i v a s  de ocur renc ia  de t a l e s  even tos ,  y  o t r o  
mot ivacional ,  que c o n s i s t e  en l a  va lo rac ión  de e s o s  eventos;  por  
l o  t a n t o ,  s e  puede ve r  e l  f u t u r o  con más optimismo o  pesimismo, 
dependiendo de l a  p robab i l idad  esperada de ocur renc ia  de eventos  
deseables  y  no deseab les .  Los aspec tos  a f e c t i v o s  y  mot ivacionales  
también determinan c laramente  l a  toma de d e c i s i o n e s  y  l a  conduc- 
t a .  De acuerdo con Heckhausen ( 1 9 7 7 ) ,  l a  PTF e s  un f a c t o r  impor- 
t a n t e  en l a  conducta de l o g r o ,  var iando posi t ivamente  con e l  gra- 
do en e l  que una persona e s  o p t i m i s t a  r e s p e c t o  a l  l o g r o  de resu l -  
tados  valorados .  

Señalábamos an te r io rmente  que l a s  metas no s ó l o  t i e n e n  compo- 
nen tes  c o g n i t i v o s  y  mot ivacionales ,  s i n o  también propiedades con- 
duc tua les ;  é s t a s  hacen r e f e r e n c i a  a  l a s  conductas que e l  ind iv i -  
duo l l e v a  a  cabo p a r a  l a  adqu is ic ión  de e s a  meta ( P e r v i n ,  1983) .  
Puesto  que l a s  metas forman p a r t e  de l a  p e r s p e c t i v a  temporal d e l  
ind iv iduo ,  e s  de e s p e r a r  que l o s  s u j e t o s  que d i f i e r a n  en s u  PTF 
v a r í e n  también en s u  conducta.  

E l  s i s t ema  de metas que conforma l a  PTF d e l  ind iv iduo  no s ó l o  
l e  c a p a c i t a  pa ra  genera r  p red icc iones  y  exp l icac iones  de l o s  even 
t o s  an t i c ipados  en e l  f u t u r o ,  s i n o  que, a l  i n t e g r a r s e  en s u s  pro- 
cesos  de toma de d e c i s i ó n ,  e j e r c e  una i n f l u e n c i a  d i r e c t a  sobre  l a  
conducta i n d i v i d u a l  (Thommsdorff, Burger y  Füchsle ,  1982) .  Señalá 
bamos a n t e s  que l o s  aspec tos  c o g n i t i v o s  de l a  PTF i n f l u y e n  en l a g  
e x p e c t a t i v a s  que e l  s u j e t o  t i e n e  de l a s  p o s i b l e s  consecuencias a  
c o r t o  y  l a r g o  p l a z o  de s u  conducta ,  y  que l o s  aspec tos  motivacio- 
n a l e s  inc iden  en l a  va lo rac ión  de l o s  r e s u l t a d o s  que e l  s u j e t o  



espera obtener. La influencia de la PTF en la conducta se ha con: 
tatado, sobre todo, en los estudios sobre conducta de logro, de- 
mora de gratificación y conducta delictiva. 

Los trabajos de Gjesme (1979) y Goldrich (1967) indican que 
los sujetos con una alta motivación de logro tienen una PTF más 
extensa que los individuos en los que la motivación de logro es 
baja. También se ha demostrado que los sujetos con una alta con- 
ducta de logro (logro académico) otorgan mayor valor a las metas 
del futuro distante y mayor valor instrumental a la conducta de 
estudio para alcanzar dichas metas que los sujetos bajos en con- 
ducta de logro (De Volder y Lens, 1982). 

La investigación sobre PTF y demora de gratificación ha demos- 
trado la existencia de una correlación positiva y significativa 
entre demora de gratificación, orientación temporal hacia el fu- 
turo y extensión de la PTF, siendo las correlaciones con impulsi- 
vidad constante y significativamente negativas (Rabin, 1978; Agar 
wal, Tripathi y Srivastava, 1983). Por su parte, Klineberg (1967) 
halló que los sujetos que elijen consistentemente una recompensa 
demorada evidencian un mayor interés por el futuro que por el pre 
sente, y obtienen una puntuación superior en coherencia de la 
PTF, y Lessing (1968) encontró que los niños con una PTF más ex- 
tensa elegía con más frecuencia gratificaciones demoradas que los 
niños con una PTF poco extensa. Estos hallazgos han sido apoya- 
dos, en general, por los estudios de Gjesme (1979) y de Lomranz, 
Shmotkin y Katznelson (1983), si bien en los trabajos de estos 
autores la importancia de la demora de gratificación en la PTF se 
manifestaba sólo cuando se consideraba en interacción con otras 
variables como sexo, C.I. y clase social. 

La investigación actual sobre delincuencia va dirigida, cada 
vez más, a comprender los procesos complejos por los que un indi- 
viduo se decide a iniciar una actividad Belictiva (Hampson.1982). 
Sin negar la influencia que las situaciones sociales pueden tener 
en la toma de decisión cuando se realiza una conducta antisocial, 
Duguid (1981) señala que es necesario recurrir a los procesos emg 
cionales, perceptuales y cognitivos en base a los cuales el indi- 
viduo percibe la situación hace juicios sobre ella y decide sobre 
cursos alternativos de acción. 

Entre las variables de naturaleza cognitivo-motivacional que 
se han estudiado en relación con la conducta delictiva, se inclu- 
yen, entre otras, los estudios sobre sistemas de valores en delin 
cuentes juveniles, impulsividad y PTF. 

Los estudios sobre sistemas de valores en delincuentes y no 
delincuentes (Cochrane, 1971, 1974; Luengo, 1982) indican que 
aquellos valores que tienen una relevancia personal e inmediata 
son considerados como más importantes por los delincuentes que 



por sus respectivos grupos de control; en aquellos sujetos, los 
valores personales a corto plazo (una vida excitante, armonía in- 
terna, realización del amor ... ) predominan sobre los valores so- 
ciales a largo plazo (igualdad, libertad, seguridad nacional...). 
Por otra parte, diversos estudios (Erikson, Roberts, Riddle y Ba- 
con, 1974) han puesto de manifiesto que los delincuentes puntúan 
más bajo en demora de gratificación que los no delincuentes, con- 
siderando a aquéllos como individuos que prefieren las satisfac- 
ciones inmediatas a recompensas mayores pero demoradas. 

La PTF también puede ser una variable relevante en la explica- 
ción de la conducta delictiva si consideramos a esta variable co- 
mo mediadora entre las condiciones sociales, educativas y situa- 
cionales que configuran la vida del individuo y la conducta que 
el sujeto realiza en un determinado momento. 

De acuerdo con las teorías del aprendizaje social, los delin- 
cuentes (en comparación con los no delincuentes) son individuos 
insuficientemente socializados con respecto a las normas y valo- 
res sociales (Trommsdorff y Lamm, 1980). Los investigadores de la 
delincuencia han señalado en este tipo de sujetos un desinterés 
por las consecuencias futuras de su conducta, que ha sugerido que 
la perspectiva temporal de estos individuos puede diferir de la 
de la población "normal" (Megargee, Price, Frohwirth y Levine, 
1970). Como señala Landau (1976), con frecuencia el delincuente 
se describe como impulsivo e impaciente, limitado en su capacidad 
para planificar el futuro, interesado sólo por sus necesidades 
inmediatas e incapaz de demorar las gratificaciones (McCord y Mc- 
Cord, 1964; Wright, 1971). 

Ahora bien, si es cierto que la conducta delictiva se correla- 
ciona con una tendencia a considerar de forma inadecuada las con- 
secuencias de las propias acciones y una incapacidad para contro- 
lar los impulsos y demorar la gratificación, y si tales tenden- 
cias reflejan, a su vez, una PTF pobremente estructurada, enton- 
ces la PTF de los delincuentes debería estar menos estructurada 
que la de los no delincuentes. Los estudios que han intentado ve- 
rificar esta hipótesis demuestran que existe una considerable evi 
dencia sobre una PTF menos extensa en los delincuentes que en los 
no delincuentes (Stein, Sarbin y Kulik, 1968; Morris y Zingle, 
1977; Trommsdorff y Lamm, 1980; Haag y List, 1979; cit. por Trom- 
msdorff, 1985). así como un mayor grado de control interno, un 
mayor pesimismo y un interés más pronunciado por el futuro perso- 
nal que por el futuro social (Trommsdorff y Lamm, 1980). La domi- 
nancia de eventos personales en la PTF de los delincuentes está 
en consonancia con los hallazgos de los estudios sobre sistemas 
de valores que antes señalábamos, y puede ser indicativa de que 
estos sujetos dan a su ambiente social muy poca importancia, de- 
sarrollando así una comprensión relativamente pobre de las expec- 
tativas, normas, valores e instituciones sociales, lo cual difi- 



c u l t a ,  en gran medida, un a j u s t e  adecuado a  l a  sociedad.  

Los e s t u d i o s  sobre  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  PTF y  de l incuenc ia  s e  han 
r e a l i z a d o ,  en s u  mayor p a r t e ,  s i n  c o n s i d e r a r  l a  i n f l u e n c i a  que e l  
f a c t o r  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  puede e j e r c e r  en l a  a n t i c i p a c i ó n  que 
un s u j e t o  hace sobre  s u  f u t u r o .  Puede s e r  é s t a  una d e f i c i e n c i a  
metodológica b á s i c a ,  dado que, como s e ñ a l a  Landau (19761, l a  ins -  
t i t u c i o i n a l i z a c i ó n  supone en sí misma una depr ivac ión  de l a  dimel 
s i ó n  temporal.  Además, l a s  i n s t i t u c i o n e s  exigen que e l  individuo 
modifique to ta lmente  s u  e s t i l o  de v i d a  a n t e r i o r  y  que a c e p t e  l a s  
normas e s p e c í f i c a s  i n t e r p e r s o n a l e s  y  o r g a n i z a t i v a s  de l a  i n s t i t u -  
c i ó n .  E l  proceso de aprend iza je  de nuevas r e g l a s ,  n e c e s a r i a s  pa ra  
l a  superv ivenc ia  emocional y  f í s i c a  d e l  s u j e t o  d e n t r o  de l a  p r i -  
s i ó n ,  e s  p a r t e  de un proceso de s o c i a l i z a c i ó n  que f i n a l i z a  só lo  
cuando l a  persona abandona l a  i n s t i t u c i ó n ;  una vez que l o  hace,  
s i n  embargo, e l  ind iv iduo  s e  e n f r e n t a  a  nuevos problemas r e l a c i o -  
nados con s u  r e i n t e g r a c i ó n  en l a  sociedad.  Parece l ó g i c o  pensar ,  
entonces ,  que e l  cambio de e s t i l o  de v ida  que supone e l  in te rna-  
miento,  y  l o s  problemas asociados  a  l a  adaptación a  l a  v ida  en 
p r i s i ó n ,  pueden l l e v a r  a  l o s  p r i s i o n e r o s  a  modif icar  no s ó l o  su  
p e r s p e c t i v a  temporal ,  s i n o  también o t r a s  v a r i a b l e s  de l a  persona. 
De hecho, l a  i n v e s t i g a c i ó n  s u g i e r e  que l o s  pe r íodos  de encarcela-  
c i ó n  su f ic ien temente  amplios pueden d a r  l u g a r  a  modificaciones en 
l a s  v a r i a b l e s  de pe rsona l idad ,  a c t i t u d i n a l e s  e  i n t e l e c t u a l e s ,  y  
que e s t o s  e f e c t o s  parecen depender,  a l  menos en p a r t e ,  de l a  du- 
r a c i ó n  de l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  ( B a n i s t e r ,  Smith, Heskin y  Bol- 
t o n ,  1974; Heskin,  Smith, B a n i s t e r  y  Bolton, 1974; Heskin, Bol- 
t o n ,  Smith y  B a n i s t e r ,  1974) .  

Consideramos i n t e r e s a n t e s  preguntarnos ,  por l o  t a n t o ,  h a s t a  
qué punto l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  a  l a  que s e  somete a  l o s  su je -  
t o s  de l incuen tes  induce a  c o n f i g u r a r  una PTF más ex tensa  y  e s t r u c  
t u r a d a  que l l e v a  a  una mejor adap tac ión  a  l a  sociedad o ,  por e l  
c o n t r a r i o ,  induce una PTF menos r e a l i s t a  y  más desadap ta t iva .  

La e s c a s a  i n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e l  e f e c t o  de l a  encarce lac ión  
sobre  l a  p e r s p e c t i v a  temporal de  l o s  d e l i n c u e n t e s  ha puesto  de 
mani f i es to  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  una o r i e n t a c i ó n  temporal 
predominante de f u t u r o  (Megargee, P r i c e ,  Frohwir th  y  Levine, 
1970; Landau, 1 9 7 6 ) ;  una evaluación c o n s i s t e n t e  de l a s  t r e s  zonas 
temporales :  una percepción nega t iva  d e l  pasado y  d e l  p r e s e n t e ,  y  
una percepción p o s i t i v a  d e l  f u t u r o  (Megargee, P r i c e ,  Frohwirth y  
Levine,  1970; Landau, 1976; Trommsdorff y  Lamm, 1 9 8 0 ) ;  menos in-  
t e r é s  por l o s  eventos  de n a t u r a l e z a  s o c i a l  y  mayor i n t e r é s  por e l  
f u t u r o  p e r s o n a l ,  mayor c r e e n c i a  en e l  c o n t r o l  i n t e r n o  cie s u  futu- 
r o  y  una PTF menos ex tensa  (Trommsdorff y  Lamm, 1980) .  Se puede 
d e c i r ,  entonces ,  que e l  f a c t o r  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  puede a f e c t a r  
considerablemente l a  PTF de l o s  s u j e t o s  y  que, por, l o  t a n t o ,  e s  
n e c e s a r i o  c o n t r o l a r  e s t a  v a r i a b l e  cuando s e  e s t u d i a  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  PTF y  conducta d e l i c t i v a .  Por e s t e  motivo, e l  o b j e t i v o  de 



este trabajo es doble: por una parte, examinar la relación entre 
PTF y conducta delictiva comparando dos grupos de delicuentes y 
no delincuentes no institucionalizados; y por otra, estudiar el 
efecto de la duración de la institucionalización sobre la varia- 
ble PTF de los sujetos delincuentes. 

2. METODO 

Muestra 

Participaron en el estudio 120 sujetos; 43 de ellos eran alum- 
nos del Instituto Nacional Politécnico de Santiago de Compostela, 
y 87 eran sujetos delincuentes institucionalizados en las seccio- 
nes de jóvenes de alguno de los centros penitenciarios de Gali- 
cia (Pontevedra, Vigo, La Coruña, Orense, Lugo y Monterroso). 

Para la realización del trabajo, y teniendo en cuenta los obje 
tivos del mismo, los 43 sujetos del Instituto Politécnico se di- 
vidieron en dos grupos en función de su puntuación en el factor 
"Conducta Antisocial contra la Propiedad" del Cuestionario de Te! 
dencias Antisociales. Los 87 sujetos delincuentes institucionali- 
zados se dividieron en tres grupos en función del tiempo que lle- 
vaban institucionalizados. Así, la muestra quedó formada por los 
siguientes cinco grupos: 

Grupo 1: No Delincuentes no Institucionalizados. N = 23 

Grupo 2: Delincuentes no Institucionalizados. N = 20 

Grupo 3: Delincuentes institucionalizados cuyo tiempo de ins- 
titucionalización era inferior a un mes. N = 29 

Grupo 4: Delincuentes institucionalizados cuyo tiempo de ins- 
titucionalización variaba entre uno y seis meses. 
N = 29 

Grupo 5: Delincuentes institucionalizados cuyo tiempo de ins- 
titucionalización era superior a seis meses. N = 29 

Todos los sujetos eran v-ones, tenían edades comprendidas en- 
tre los 16 y los 21 años (X = 19.06) y su nivel socioeconómico, 
teniendo en cuenta los inaicadores de profesión y nivel de estu- 
dios del padre y de la madre, era bajo, no existiendo diferencias 
significativas entre ninguno de los cinco grupos. 

Instrumentos de Medida 

En la investigación llevada a cabo por nosotros se utilizaron 
dos cuestionarios: el Cuestionario de Tendencias Antisociales y 



e l  C u e s t i o n a r i o  de  P e r s p e c t i v a  de Tiempo Fu tu ro .  

E l  pr imero de  e s t o s  ins t rumen tos  f u e  d e s a r r o l l a d o  p o r  Mateo 
(1982)  y  pos te r io rmen te  pe r fecc ionado  en una i n v e s t i g a c i ó n  d e l  
Departamento de P s i c o l o g í a  Genera l  de  l a  Univers idad de  San t i ago  
de Compostela (Núñez, 1983) .  Consta de  36 i t e m s  agrupados en  dos 
f a c t o r e s  de  segundo orden denominados tlConducta a n t i s o c i a l  c o n t r a  
l a  propiedadt t  y  "Conducta a n t i s o c i a l  c o n t r a  l a s  normast1. E l  obje- 
t i v o  de  e s t a  e s c a l a  e s  e l  de d e t e c t a r  s u j e t o s  que p resen ten  un 
mayor o  menor g rado  de conducta  a n t i s o c i a l .  En n u e s t r a  i n v e s t i g a -  
c i ó n  hemos u t i l i z a d o  e s t e  c u e s t i o n a r i o  p a r a  c l a s i f i c a r  a  l o s  su- 
j e t o s  no i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  en  d e l i n c u e n t e s  y  no d e l i n c u e n t e s ;  
e l  c r i t e r i o  c l a s i f i c a t o r i o  ha  s i d o  l a  puntuación d e l  s u j e t o  en e l  
f a c t o r  "Conducta a n t i s o c i a l  c o n t r a  l a  propiedadt ' ,  s i n  t e n e r  en  
c u e n t a  s u  puntuación en  e l  o t r o  f a c t o r ,  y a  que l a s  conductas  r e -  
p r e s e n t a d a s  en e l  f a c t o r  "Conductas a n t i s o c i a l  c o n t r a  l a s  normastt 
no pueden c o n s i d e r a r s e  d e l i t o s .  

E l  C u e s t i o n a r i o  de  p e r s p e c t i v a  de t iempo f u t u r o  h a  s i d o  elabo- 
r ado  por  Trommsdorff y  Lamm (1976)  y  t r a d u c i d o  y  pa rc ia lmen te  
adaptado p o r  noso t ros .  Mediante e s t e  c u e s t i o n a r i o  s e  examinaron 
l a s  s i g u i e n t e s  dimensiones de  l a  v a r i a b l e  PTF: 

a )  Una dimensión puramente a f e c t i v a ,  e s t o  e s ,  l a  eva luac ión  
p o s i t i v a  o  n e g a t i v a  d e l  p r e s e n t e ,  pasado,  f u t u r o  ce rcano  y  f u t u r o  
d i s t a n t e  p e r s o n a l .  

b )  I n t e r é s  p o r  e l  f u t u r o  p e r s o n a l  y  s o c i a l ,  que hace r e f e r e n -  
c i a  a l  grado de impor tanc ia  que e l  s u j e t o  concede a  l o s  even tos  
r e f e r i d o s  a  s u  v i d a  p e r s o n a l  y  a  l o s  even tos  de  c a r á c t e r  s o c i a l .  
Mediante una e s c a l a  de  s i e n t e  pun tos  s e  eva lua ron  l a s  s i g u i e n t e s  
a c t i v i d a d e s :  conver sa r ,  l e e r  l i h - o s  y  p e r i ó d i c o s ,  v e r  l a  t e l e v i -  
s i ó n  u  o i r  l a  r a d i o ,  y  r e f l e x i o n a r  a c e r c a  d e l  f u t u r o  pe r sona l  y  
d e l  f u t u r o  de l a  soc iedad .  

c  ) Una dimensión cogni  t ivo-mot ivacional  , e l  optimismo, que s e  
o p e r a c i o n a l i z a  en  func ión  de  l o s  j u i c i o s  d e l  s u j e t o  a c e r c a  de 
l a  probabil iLaci  ( a s p e c t o  c o g n i t i v o )  y  d e s e a b i l i d a d  ( a s p e c t o  moti- 
v a c i o n a l  o  a f e c t i v o )  de  o c u r r e n c i a  de una s e r i e  de  even tos  r e f e -  
r i d o s  a l  f u t u r o  p e r s o n a l .  P a r a  cada  á r e a  t e m á t i c a  s e  computaron 
dos puntuaciones  de optimismo: 1. E x p e c t a t i v a  de  consecución de 
é x i t o ,  p a r a  a q u e l l o s  e v e n t o s  que e l  s u j e t o  eva luaba  como probable  
y  d e s e a b l e s ;  2.  E x p e c t a t i v a  de  e v i t a c i ó n  de  f r a c a s o ,  p a r a  aque- 
l l o s  even tos  que e l  s u j e t o  evaluaba como poco p robab les  y  poco 
deseab les .  

d )  Una dimensión c o g n i t i v a ,  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  v e r s u s  e x t e r n o  
d e l  f u t u r o  p e r s o n a l ,  que hace  r e f e r e n c i a  a  l a  c r e e n c i a  d e l  i n d i -  
v iduo s o b r e  qué t i p o  d e  f a c t o r e s  ( i n t e r n o s  o  e x t e r n o s )  son l o s  
r e s p o n s a b l e s  de l a  o c u r r e n c i a  de  l o s  even tos  f u t u r o s .  



e )  Extens ión d e l  f u t u r o  p e r s o n a l .  E s t e  componente de l a  e s t r -  
t u r a  c o g n i t i v a  de  l a  PTF s e  r e f i e r e  a  l a  du rac ión  d e l  pe r íodo  de 
tiempo en e l  que e l  s u j e t o  s i t ú a  l o s  even tos  d e l  fu tu ro .  

En e l  c u e s t i o n a r i o  s e  d i f e r e n c i a n ,  además, v a r i a s  á r e a s  temá- 
t i c a s ,  en cada  una de l a s  c u a l e s  s e  midieron l a s  dimensiones an- 
t e r i o r e s .  E s t a s  á r e a s  t e m á t i c a s  son: a u t o r r e a l i z a c i ó n  ( even tos  
que hacen r e f e r e n c i a  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  s u j e t o  consigo mismo), 
p o s i c i ó n  económica ( even tos  r e l a c i o n a d o s  con e l  n i v e l  a d q u i s i t i v o  
d e l  s u j e t o ) ,  b i e n e s t a r  f í s i c o  ( e v e n t o s  r e f e r i d o s  a  l a  s a l u d  y  apa  
r i e n c i a  f í s i c a ) ,  ocupación ( e v e n t o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  desempeño 
e s c o l a r  o  p r o f e s i o n a l  d e l  s u j e t o ) ,  y  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  
y  f a m i l i a r e s  ( e v e n t o s  que impl ican e l  c o n t a c t o  s o c i a l  con l o s  de- 
más, y a  sean  de l a  f a m i l i a  o  n o ) .  

P a r a  a d a p t a r  e l  c u e s t i o n a r i o ,  y  p a r a  que l o s  even tos  que s e  
p e d í a  e v a l u a r  f u e r a n  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  l o s  s u j e t o s ,  s e  r e a l i z ó  
un e s t u d i o  p r e v i o  e n  e l  que s e  l e  p i d i ó  a  un grupo de  s u j e t o s ,  
de c a r a c t e r í s t i c a s  semejantes  a  l o s  d e  l a  muest ra  que i b a  a  s e r  
u t i l i z a d a ,  que i d e n t i f i c a s e n  qué even tos  p o s i t i v o s  y  nega t ivos  
consideraban impor tan tes .  En base  a  l a s  r e s p u e s t a s  de l o s  s u j e -  
t o s ,  s e  e l a b o r ó  una l i s t a  de  30 i t e m s  que nos p e r m i t i ó  e v a l u a r  
l a s  dimensiones de  PTF a n t e s  mencionadas e n  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  
t emá t i cas .  

Procedimiento  

Las cond ic iones  de a p l i c a c i ó n  de l o s  c u e s t i o n a r i o s  fue ron  d i s -  
t i n t a s  según s e  t r a t a r a  de  s u j e t o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  o  no i n s -  
t i t u c i o n a l i z a d o s .  

En l a s  p r i s i o n e s  l a s  pruebas  s e  a p l i c a r o n  en  grupos  que v a r i a -  
ban e n t r e  11 y a l r e d e d o r  de  25 s u j e t o s  como máximo. En todos  l o s  
c a s o s  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  una o  más pe r sonas  d e l  equipo de  t r a -  
tamiento ,  b i e n  e l  p s i có logo ,  e l  pedagogo, e l  maest ro  o  l o s  educa- 
d o r e s ,  que p r e s t a r o n  s u  co laborac ión  p a r a  r e s o l v e r  l a s  dudas de  
l o s  s u j e t o s .  Las pruebas  s e  r e a l i z a r o n  en l a  b i b l i o t e c a  o  en  l a s  
a u l a s  e s c o l a r e s  si l a  p r i s i ó n  con taba  con é s t a s .  Se l e s  e x p l i c ó  
a  l o s  s u j e t o s  que s e  e s t a b a  r e a l i z a n d o  una i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  
l o s  p o s i b l e s  e f e c t o s  de  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  en  cómo l a s  per-  
sonas  imaginan que s e r á  s u  f u t u r o ,  y  s e  l e s  p i d i ó  s u  co laborac ión  
v o l u n t a r i a .  Siempre s e  l e s  i n d i c ó  que e l  hecho de p a r t i c i p a r  en  
e l  e s t u d i o  no t e n d r í a  p a r a  e l l o s  consecuencias  p o s i t i v a s  inmedia- 
t a s  como conseción de permisos ,  t r a t o  e s p e c i a l ,  e t c . ,  y  s e  subra- 
yó e spec ia lmen te  que l o s  c u e s t i o n a r i o s  e r a n  anónimos y  que nad ie ,  
s a l v o  e l  i n v e s t i g a d o r ,  t e n d r í a  acceso  a  l a  información que propor  
c i o n a r a n ;  s e  p r e t e n d i ó  con e s t a s  e x p l i c a c i o n e s  que l o s  s u j e t o s  
f u e r a n  l o  más s i n c e r o s  p o s i b l e s .  

En e l  I n s t i t u t o  Nacional P o l i t é c n i c o  de San t i ago  de Composte- 



la, las pruebas se aplicaron en grupos de entre 7 y alrededor de 
30 sujetos. Se realizaron en diversas aulas y, en algún caso, es- 
tuvo presente el profesor, ya que se llevaron a cabo en horas de 
clase. Se les pidió a los sujetos su participación voluntaria en 
una investigación sobre cómo las personas imaginan que va a ser 
su futuro, subrayando la necesidad de que fueran sinceros en sus 
respuestas. Las chicas también contestaron a los cuestionarios, 
si bien posteriormente fueron excluídas, ya que el estudio se res 
lizó exclusivamente con varones. 

3. RESULTADOS 

Se realizó, en primer lugar, un análisis de varianza con todos 
los grupos con el fin de conocer en qué existían diferencias sig- 
nificativas entre las cinco muestras de sujetos. En aquéllas va- 
riables que resultaron significativas se realizaron comparaciones 
post hoc utilizando la prueba de Scheffé (Tejedor, 1984). Se rea- 
lizaron los siguientes contrastes: a) grupos l y 2; b) todos los 
posibles contrastes directos entre los grupos 2, 3, 4 y 5; c) g- 
pos 2 / 3, 4, 5; d) grupos 2.3  / 4,5; e) grupos 3 / 4,5; f) gru- 
3,4 / 5. Dadas las limitaciones de este trabajo, sólo presentare- 
mos aquí las tablas de los resultados correspondientes a los aná- 
lisis de varianza (tabla 1 a 5), y comentaremos breve y globalmes 
te los hallazgos en función de las dimensiones analizadas. 

Evaluación afectiva del Presente, Pasado. Futuro Cercano y Fu- 
turo Distante 

Evaluación Afectiva del Presente. Como se observa en la Tabla 
1, los sujetos delincuentes no institucionalizados evalúan su pre 
sente de forma más negativa que los sujetos no delincuentes. En- 
tre los delincuentes, aquéllos que llevan poco tiempo o un tiempo 
medio institucionalizados evalúan su situación actual de forma 
más negativa que aquéllos que llevan más de seis meses en la cár- 
cel, y esta evaluación más negativa está más acentuada en los su- 
jetos del grupo 4. Los grupos 2 y 5 no se diferencian significa- 
tivamente en ningún caso, si bien se observa que este último gru- 
po supera, en general, al grupo 2. 

Evaluación Afectiva del Pasado. Los delincuentes no institucig 
nal-izados evalúan su pasado de forma más negativa que los no de- 
lincuentes en las áreas de autorrealización y relaciones interper 
sonales. En cuanto a los efectos de la institucionalización, los 
prisioneros evalúan su pasado más positivamente que los delincuen 
tes no institucionalizados; entre los presos, el grupo 5 obtiene, 
por lo general, las puntuaciones más altas, observándose a veces, 
aunque no siempre, un incremento lineal en las mismas entre los 
grupos 3, 4 y 5. 

Evaluación Afectiva del Futuro Cercano (dentro de cinco años). 



Aunque las diferencias entre los grupos 1 y 2 no son significati- 
vas en ningún caso, es importante señalar que los sujetos delin- 
cuentes no institucionalizados evalúan su futuro cercano menos 
positivamente que los sujetos no delincuentes en todas las áreas 
temáticas, salvo en la de autorrealización. Por lo que respecta 
al factor institucionalización, los resultados indican que los 
sujetos que llevan poco tiempo o un tiempo medio institucionali- 
zados evalúan su futuro cercano de forma más negativa que los su- 
jetos no institucionalizados; por el contrario, los sujetos que 
llevan un tiempo considerable en prisión muestran una evaluación 
del futuro que es incluso más positiva que la de los sujetos no 
institucionalizados. 

Evaluación Afectiva del Futuro Distante (dentro de veinte 
años). En este caso, las diferencias entre los grupos no llegaron 
a ser estadísticamente significativas, sin bien, como puede ver- 
se en la Tabla 1, el patrón de resultados en la evaluación de las 
distintas áreas temáticas, y del futuro distante en general, es 
básicamente similar al que aparece con respecto al futuro cerca- 
no. 

Interés por el Futuro Personal y Social 

Los resultados del análisis de varianza relativos a esta dime2 
sión aparecen en la Tabla 2. 

En relación con el interés por el futuro personal, aunque no 
aparecen diferencias significativas, se observa, por una parte, 
que los delincuentes no institucionalizados se preocupan menos 
por su futuro que los no delincuentes. Por otra parte, este inte- 
rés es mayor en los delincuentes institucionalizados que en los 
no institucionalizados. 

Sí aparecen diferencias significativas en cuanto al interés 
por el futuro social en general; estas diferencias ,se deben a la 
comparación de los grupos 1 y 2, ya que los grupos 2, 3, 4 y 5 no 
se diferenciaban entre sí. Como se esperaba, los sujetos no delin 
cuentes se interesan más por los eventos relacionados con la so- 
ciedad que los sujetos delincuentes. Observamos también en los 
sujetos institucionalizados este interés es menor que en los de- 
lincuentes no institucionalizados. 

Optimismo 

Con respecto a la conducta delictiva, podemos decir que los 
sujetos delincuentes son menos optimistas que los no delincuentes 
con respecto a su futuro en general y en la mayoría de las áreas 
temáticas, salvo en relación con el bienestar físico, área en la 
que el grupo 2 se muestra más optimista que el grupo 1 (Tabla 3). 
Sin embargo, estas diferencias no son, en ningún caso, lo sufi- 
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cientemente grandes como para tener significación estadística. 

Entre los delincuentes institucionalizados aparece un incremel 
to en el optimismo a medida que aumenta la duración de la encar- 
celación. Con frecuencia, los grupos 2, 3 y 4, y especialmente 
los dos primeros son más similares entre sí que los grupos 3, 4 
y 5. Los sujetos que más tiempo llevan institucionalizados apare- 
cen claramente como el grupo desviado de los demás, obteniendo 
puntuaciones muy superiores al resto de los grupos, incluído el 
grupo 2. 

Control Interno Versus Externo 

Como se observa en la Tabla 4, las diferencias significativas 
son escasas y ocurren sólo en relación con el área de posición 
económica. Al igual que en el estudio de Trommsdorff y Lamm 
(1980). aparece que los sujetos institucionalizados creen más en 
el control interno de los eventos relacionados con su futuro per- 
sonal que los delincuentes no institucionalizados (fueron signi- 
ficativas las comparaciones de los grupos 2 y 5, 2 / 3, 4, 5, 2, 
3 / 4, 5, y 3, 4 /5. 

Aunque los resultados van en la dirección esperada por noso- 
tros, deben ser considerados con precaución debido al escaso núme- 
ro de diferencias significativas aparecidas. 

Extensión 

Los resultados del análisis de varianza (Tabla 5) y de los col 
trastes a posteriori entre los grupos indican, por una parte, que 
no existían diferncias entre los grupos 1 y 2, por otra, que la 
institucionalización da lugar, en general, a una reducción del 
período de tiempo en el cual se sitúan los eventos futuros y que 
este efecto se da, especialmente, en las áreas de autorrealiza- 
ción y posición económica. 

Posteriormente, se llevaron a cabo diversos análisis discrimi- 
nantes con el propósito de conocer qué variables de las utiliza- 
das, cuando se toman en conjunto, contribuyen más a la diferencia 
ción entre los grupos y cuál es el porcentaje de sujetos correc- 
tamente clasificados en los grupos en función de esas variables. 

Los análisis se realizaron, por una parte, con los grupos de 
sujetos no delincuentes y delincuentes no institucionalizados 
(grupos 1 y 2). y, por otra parte, con los delincuentes no insti- 
tucionalizados (grupo 2) y delincuentes institucionalizados (gru- 
po 3, 4 y 5 tomados como un solo grupo). En cada caso se utiliza- 
ron todas las variables incluídas en el estudio. También se reali 
zó un análisis de este tipo con los grupos 3 y 5, que representan 
los extremos en cuanto a duración de la institucionalización. Los 
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resultados de estos análisis aparecen en las tablas 6 a 9. 

Análisis Discriminantes para los Grupos 1 y 2 

En el primero de estos análisis se utilizaron todas las varia- 
bles, incluídas las puntuaciones de los sujetos en los factores 
"Conducta antisocial contra la propiedad" y "Conducta antisocial 
contra las normas" del Cuestionario de Tendencias Antisociales. 
Como era de esperar (ver Tabla 6), el factor C.A.P. de este cues- 
tionario es la primera variable que se introduce en la función de 
discriminación; ésta y la puntuación general de extensión son las 
variables más discriminativas entre los grupos. Todos los sujetos 
del grupo 1 (100%) están correctamente clasificados, y el 83% de 
los sujetos del grupo 2 también están bien clasif'icados. 

Posteriormente, realizamos un segundo análisis discriminante 
eliminando las puntuaciones factoriales del Cuestionario de Ten- 
dencias Antisociales, puesto que los grupos se formaron en fun- 
ción de estas puntuaciones y los resultados anteriores eran, por 
lo tanto, previsibles. No obstante, los porcentajes de sujetos co- 
rrectamente clasificados fueron incluso superiores en este segun- 
do análisis (del 100% en ambos grupos; Tabla 7). Las variables 
discriminativas,como se observa en la tabla, se asocian con tres 
de las cinco dimensiones y dos de las cinco áreas temáticas eva- 
luadas en nuestro trabajo; esto es, las dimensiones de evaluación 
afectiva del futuro distante, optimismo e interés por el futuro 
personal, y las áreas temáticas de relaciones interpersonales y 
bienestar físico. 

Análisis Discriminante para los Grupos 2 y 3,4,5 (tomados 
juntos ) 

Como puesde verse en la Tabla 8, aparecieron seis variables 
finales discriminativas: cinco de ellas hacen referencia a la di- 
mensión de evaluación afectiva del pasado y el futuro cercano, y 
la otra variable se refiere a la dimensión de control personal en 
el área de posición económica, en la que habían aparecido difere5 
cias significativas entre estos grupos en el análisis de varian- 
za. En función de estas variables la matriz de clasificación de 
los sujetos muestra que el 100% de los sujetos no institucionali- 
zados y el 95.2% de los sujetos institucionalizados estaban co- 
rrectamente clasificados en los grupos. 

Análisis Discriminante para los Grupos 3 y 5 

En este análisis, de las variables utilizadas en nuestro estu- 
dio, cinco obtuvieron un valor discriminante significativo (Ta- 
bla 9). Estas variables hacen referencia a tres dimensiones de 
la PTF, esto es, el optimismo, la extensión y la evaluación afec- 
tiva de las zonas temporales; entre las áreas temáticas, las re- 
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l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  aparecen r e p r e s e n t a d a s  t r e s  veces ,  ind i -  
cando que probablemente e s t e  á r e a  s e a  de e s p e c i a l  importancia  en- 
t r e  l o s  s u j e t o s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s ,  debido a  que l a  p r i s i ó n  con- 
l l e v a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de nuevas r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  y  
l a  desconexión con l a s  a n t e r i o r e s .  También aquí  l o s  p o r c e n t a j e s  
de  s u j e t o s  correctamente  c l a s i f i c a d o s  en cada grupo son muy e l e -  
vados ( e l  85,7% de l o s  s u j e t o s  e s t á n  correctamente  c l a s i f i c a d o s  
en s u  grupo) .  

4. DISCUSION 

E l  p r i n c i p a l  h a l l a z g o  de  n u e s t r o  e s t u d i o  e s  que l a  i n s t i t u c i o -  
n a l i z a c i ó n  c o n s t i t u y e  un á r e a  de  e x p e r i e n c i a  que puede a f e c t a r  
considerablemente  l a  PTF de l o s  s u j e t o s ,  y  que e s t o s  e f e c t o s  son 
más pronunciados a  medida que aumenta l a  duración d e l  confinamien 
t o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  d e l i n c u e n t e s  y no d e l i n  
c u e n t e s  son menores de l a s  que informan o t r o s  e s t u d i o s  sobre  e l  
tema, probablemente debido a  que l o s  e f e c t o s  de  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
y  e t i q u e t a d o  de l o s  d e l i n c u e n t e s  como t a l e s  también juega un pa- 
p e l  importante  en l a  PTF d e l  ind iv iduo ,  ya que en o t r o s  e s t u d i o s  
e l  grupo de  d e l i n c u e n t e s  no i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  e s t a b a  formado 
por  s u j e t o s  en l i b e r t a d  p r o v i s i o n a l  que hab ían  s i d o  de tec tados  
por  l a  p o l i c í a  e  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  a lguna vez ,  mien t ras  que en 
n u e s t r o  t r a b a j o  e s t o s  s u j e t b s  c a r e c í a n  de informes l e g a l e s  y  ha- 
b í a n  s i d o  i d e n t i f i c a d o s  por  noso t ros  mediante una e s c a l a  t i p o  au- 
to informe . 

Hemos encontrado que l o s  s u j e t o s  d e l i n c u e n t e s  y  no del incuen-  
t e s  s e  d i f e r e n c i a n  en cuanto  que l o s  pr imeros  evalúan,  en gene- 
r a l ,  s u  p r e s e n t e  y  su  pasado de  forma más n e g a t i v a  que l o s  segun- 
dos.  Estos  r e s u l t a d o s  confirman l o s  h a l l a z g o s  de Landau (1976) y  
de  Trommsdorff y  Lamm (19801, qu ienes  a t r i b u y e n  e s t o s  r e s u l t a d o s  
a  que,  como s e  ha  demostrado en l a  b i b l i o g r a f í a ,  con f r e c u e n c i a  
e l  medio s o c i a l  d e l  c u a l  proceden l o s  d e l i n c u e n t e s  s e  c a r a c t e r i -  
za  por  l a  pobreza y  l a  f a l t a  de f i g u r a s  p a r e n t a l e s  p o s i t i v a s  (Pe- 
t e r s o n  y  Becker, 19651, por  l o  que e s t o s  s u j e t o s  pueden t e n e r  r a -  
zones o b j e t i v a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p e r c i b i ~  s u  pasado y  su  p r e s e n t e  
como más negat ivo.  Asimismo, y  p u e s t o  que t i e n e n  un p r e s e n t e  y  un 
pasado poco s a t i s f a c t o r i o s ,  l o s  d e l i n c u e n t e s  preveen considera-  
b l e s  d i f i c u l t a d e s  en s u  f u t u r o  pa ra  r e a l i z a r  s u s  deseos y  e v i t a r  
acon tec imien tos  nega t ivos  y  poco d e s e a b l e s  (Trommsdorff y  Lamm, 
1 9 8 0 ) ;  en e s t a  l í n e a ,  Back y  Gregson (1973) desc r iben  a  l o s  d e l +  
c u e n t e s  como personas  que no d e s a r r o l l a n  o b j e t i v o s  en s u  v ida  y  
que no a n t i c i p a n  cambios p o s i t i v o s  s i g n i f i c a t i v o s  en s u  f u t u r o .  
E s t a  puede s e r  l a  razón de que l o s  r e s u l t a d o s  i n d i c a r a n  que l o s  
d e l i n c u e n t e s  t e n í a n .  en  g e n e r a l ,  una v i s i ó n  más nega t iva  de s u  
f u t u r o  y  f u e r a n  menos o p t i m i s t a s  r e s p e c t o  a l  mismo, si b i e n  l a s  
d i f e r e n c i a s  no fue ron  s i g n i f i c a t i v a s  a  n i v e l  e s t a d í s t i c o .  

Los d e l i n c u e n t e s  s e  i n t e r e s a n  menos por  e l  f u t u r o  s o c i a l  que 
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l o s  no d e l i n c u e n t e s .  Generalmente s e  d e f i n e  a l  de l incuen te  como 
una persona poco s o c i a l i z a d a  y  a l i e n a d a  con r e s p e c t o  a  l a  socie-  
dad, l o  c u a l  puede l l e v a r l e  a  i n t e r e s a r s e  muy poco por  e l  f u t u r o  
s o c i a l  y  a  c e n t r a r s e  c a s i  exclus ivamente  en problemas muy perso- 
n a l e s .  Los e s t u d i o s  s o b r e  s i s t e m a s  de v a l o r e s  ( Cochrane, 1971, 
1974; Luengo, 1982) y  PTF ( S t e i n ,  S a r b i n  y  Kul ik ,  1968) i n d i c a n ,  
en e s t e  s e n t i d o ,  que l o s  d e l i n c u e n t e s  t i e n d e n  a  p r e f e r i r  v a l o r e s  
que conciernen a  s u  mundo pe r sona l  y ,  con mayor f r e c u e n c i a ,  seña- 
l a n  metas cons ide radas  socia lmente  poco deseab les  en  comparación 
con s u j e t o s  no d e l i n c u e n t e s .  E s t e  e s c a s o  i n t e r é s  por  e l  ambiente 
s o c i a l  puede conducir  a l  s u j e t o  a  d e s a r r o l l a r  una pobre compren- 
s i ó n  de l a s  e x p e c t a t i v a s ,  normas e  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s ,  y  a  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  e v a l u a r  l a s  p o s i b l e s  consecuencias  de s u  con- 
d u c t a ,  de t a l  manera que no s e  t i e n e  en c u e n t a  l a  u t i l i d a d  nega- 
t i v a  a  l a r g o  p lazo  de un a c t o  d e l i c t i v o .  

Nuest ros  r e s u l t a d o s ,  que h a s t a  aqu í  confirman l o s  encontrados  
en o t r o s  e s t u d i o s ,  no demuestran,  s i n  embargo, que e x i s t a n  d i f e -  
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en r e l a c i ó n  con l a  d e l i n c u e n c i a  r e s p e c t o  
a  l a  ex tens ión  d e l  f u t u r o  pe r sona l  y  a  l a  c r e e n c i a  en e l  c o n t r o l  
i n t e r n o  ve r sus  ex te rno .  Como señalabamos a n t e s ,  a  d i f e r e n c i a  de 
o t r o s  t r a b a j o s ,  en  e l  n u e s t r o  e l  grupo de d e l i n c u e n t e s  no i n s t i -  
t u c i o n a l i z a d o s  e s t a b a  formado por  s u j e t o s  que habían cometido ac- 
t o s  d e l i c t i v o s  p e r o  que no habían s i d o  de tec tados  y  sancionados 
por e l l o s ;  no sabemos h a s t a  qué punto  l o s  e f e c t o s  d e l  hecho de 
s e r  e t i q u e t a d o  como d e l i n c u e n t e  pueden e s t a r  in f luyendo  en l o s  
componentes c o g n i t i v o s  de l a  PTF d e l  s u j e t o ,  ya que l o s  e s t u d i o s  
como e l  n u e s t r o ,  en e l  que s e  mide l a  d e l i n c u e n c i a  por medio de 
autoinformes,  son práct icamente  i n e x i s t e n t e s .  S in  embargo, Tromm~ 
d o r f f  (1983)  c i t a  un e s t u d i o  r e a l i z a d o  en 1975 por  Losel en  e l  
que e l  a u t o r  no encon t ró  d i f e r e n c i a s  en  e x t e n s i ó n  de l a  PTF u t i -  
l i z a n d o  d e l i n c u e n c i a  autoinformada. Consideramos que s e r í a  nece- 
s a r i o  r e a l i z a r  más e s t u d i o s  con métodos de autoinforme p a r a  c l a -  
r i f i c a r  l a  importancia  de l o s  p rocesos  de e t ique tamien to  s o c i a l  
en  l a  PTF. 

Por  l o  t a n t o ,  l a s  dimensiones de l a  p e r s p e c t i v a  temporal en  
l a s  que s e  d i f e r e n c i a n  d e l i n c u e n t e s  y  no d e l i n c u e n t e s  hacen r e f e -  
r e n c i a  a  l a  evaluación a f e c t i v a  de l a s  zonas temporales  y  a l  in-  
t e r é s  por e l  f u t u r o  s o c i a l .  E s t a s  dimensiones son l a s  que s e  r e -  
f l e j a n ,  j u n t o  con e l  optimismo (que también impl ica  un j u i c i o  de 
v a l o r  s u b j e t i v o ) ,  en  e l  a n á l i s i s  d i s c r i m i n a n t e  de l o s  grupos 1 y 
2. Como vimos en e s t e  a n á l i s i s ,  l a  eva luac ión  d e l  f u t u r o  d i s t a n t e  
y  e l  optimismo con r e s p e c t o  a l  f u t u r o  p e r s o n a l ,  r e s u l t a n  s e r  va- 
r i a b l e s  muy ú t i l e s  pa ra  d i s c r i m i n a r  e n t r e  no d e l i n c u e n t e s  y  d e l i n  
c u e n t e s  no i n s t i t u c i o n a l i z a d o s .  

Por  l o  que r e s p e c t a  a  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n ,  n u e s t r o  e s t u d i o  
pone de m a n i f i e s t o  que e s t a  v a r i a b l e  a f e c t a  en  g ran  medida a  l o s  
componentes a f e c t i v o s  ( eva luac ión  s u b j e t i v a  de l a s  zonas tempora- 



les) y cognitivo-afectivos (optimismo) de la PTF de los sujetos, 
y, en menor grado, a los componentes puramente cognitivos (inte- 
rés por el futuro personal y social, creencia en el control inter 
no versus externo y extensión). 

Los delincuentes que llevan poco tiempo o un tiempo medio ins- 
titucionalizados evalúan su situación presente de forma más nega- 
tiva que los delincuentes que llevan más de seis meses institu- 
cionalizados y que los delincuentes no institucionalizados. Este 
hallazgo es similar al de los estudios de Megargee, Price, Froh- 
wirth y Levine (1970), Landau (1976) y Trommsdorff y Lamm (19801, 
si bien en estos estudios los grupos de sujetos institucionaliza- 
dos no se diferencian entre sí. Esta evaluación más negativa del 
presente en los grupos 3 y 4 es consistente con la idea de que la 
institucionalización representa un fuerte impacto en la vida del 
sujeto, exigiendo de éste que modifique totalmente su estilo de 
vida y acepte las nuevas normas específicas, organizativas y de 
relaciones interpersonales, que existen en la prisión. Por el con 
trario, los sujetos que ya llevan un cierto tiempo en prisión 
(grupo 5) han podido adaptarse a la vida institucional, estable- 
ciendo nuevas y fuertes relaciones interpersonales y logrando un 
cierto "estatus" entre sus iguales, lo cual les llevaría a eva- 
luar su presente no tan negativamente como a los sujetos que aca- 
ban de ser institucionalizados. 

En comparación con el presente, el pasado, que representa un 
período de la vida donde se disfrutaba de total libertad de 
acción, es evaluado por los sujetos institucionalizados como más 
positivos que por los delincuentes no institucionalizados. 

Con respecto al futuro, las investigaciones empíricas (Megar- 
gee, Price, Frohwirth y Levine, 1970; Landau, 1976) han demostra- 
do que los sujetos institucionalizados mantienen una visión muy 
positiva de su futuro. En nuestro caso, aparecieron diferencias 
con respecto a la evaluación general y el área de relaciones in- 
terpersonales del futuro cercano; en ambos casos, los grupos 2, 
3 y 4 no se diferenciaban significativamente entre sí, pero el 
grupo 5 mostraba una evaluación más positiva que el resto de los 
prisioneros e incluso que los sujetos no institucionalizados. El 
optimismo, que implica, además de un juicio de probabilidad, una 
evaluación afectiva de los eventos, mostró claramente que, en con 
junto, los sujetos institucionalizados eran más optimistas que 
los sujetos no institucionalizados, y que, entre los prisioneros, 
aparecía un incremento del optimismo según aumentaba la duración 
del confinamiento. Landau (1976) considera que esta visión extre- 
madamente positiva del futuro entre los prisioneros puede ser 
irrealista, sobre tpdo cuando se compara con la percepción más 
equilibrada del futuro que muestra los sujetos institucionaliza- 
dos no delincuentes, y que puede estar reflejando su situación 
actual de deprivación, que les llevaría a esperar situaciones más 



positivas en el futuro. En consecuencia, uno de los objetivos de 
los programas de tratamiento en prisiones debería ser lograr una 
visión más realista en los sujetos, subrayando las probables ex- 
periencias negativas con las que tendrán que enfrentarse en el 
futuro. Sin duda, ésto hará que el prisionero perciba su futuro 
personal de forma menos positiva, pero al mismo tiempo incremen- 
tará la capactdad del sujeto para hacer frente a las dificultades 
y las frustraciones y sus posibilidades de reajuste a la comuni- 
dad. 

Como se esperaba, aunque las diferencias no son significati- 
vas, los sujetos institucionalizados muestran menos interés por 
el futuro social que los no institucionalizados. Consideramos que 
este resultado puede deberse a que las prisiones aíslan al delin- 
cuente de su mundo social y, en consecuencia, difícilmente el pri 
sionero puede interesarse por acontecimientos o eventos que per- 
tenecen a una sociedad con la que apenas mantiene contacto. 

Las diferencias en la dimensión de control personal han apare- 
cido sólo en el área de posición económica. Al igual que en el 
trabajo de Trommsdorff y Lamm (1980), se observa que los delin- 
cuentes institucionalizados creen más en el control interno de 
los eventos que los no institucionalizados, y que esta expectati- 
va se incrementa a medida que aumenta la duración de la institu- 
cionalización. Probablemente, esta creencia refleja que los delin 
cuentes, durante su institucionalización, han aprendido que una 
vez que estén en libertad tendrán que enfrentarse a los problemas 
asociados con su reinserción sin ayuda de los demás. El que esta 
variable aparezca en el análisis discriminante de los grupos 2 y 
3,4,5 nos hace pensar que puede ser un aspecto importante a tener 
en cuenta. Sin embargo, creemos que serían necesarias más inves- 
tigaciones sobre esta dimensión para poder comprender las diferen 
tes tendencias atribucionales que aparecen en función de la ins- 
titucionalización. 

Por lo que respecta a la extensión, nuestros resultados confir 
man que los delincuentes institucionalizados tienen una PTF menos 
extensa que los no institucionalizados en las áreas de autorrea- 
lización y posición económica. Por otra parte, esta dimensión re- 
sulta ser muy importante para diferenciar a los sujetos que lle- 
van poco y mucho tiempo en prisión, pues aparece dos veces entre 
las variables que discriminan a los grupos 3 y 5 (ver Tabla 9). 
Puesto que los sujetos que llevan poco tiempo institucionalizados 
tienen una extensión mayor que los sujetos que llevan más de seis 
meses en la cárcel, es posible que la institucionalización lleve 
a los sujetos a una mayor orientación hacia el futuro inmediato 
o hacia el presente. Esta mayor orientación hacia el presente, 
producto de la institucionalización, es la que puede llevar al 
delincuente a desinteresarse por las consecuencias a largo plazo 
de sus acciones y a preferir satisfacciones inmediatas, caracte- 



rísticas que con frecuencia se asocian con la delincuencia. Es 
decir, es posible que la institucionalización esté fomentando una 
mayor impulsividad y una menor predisposición a demorar la grati- 
ficación, lo cual dificultará el posterior reajuste del delincuen 
te a la sociedad. 

Podemos decir, por lo tanto, que la experiencia de la institu- 
cionalización afecta a todas las dimensiones de la PTF que hemos 
estudiado, si bien su incidencia en la evaluación afectiva de las 
zonas temporales es más acusada, pues esta dimensión aparece en 
cinco de las seis variables que resultan importantes a la hora de 
discriminar entre los sujetos institucionalizados (ver Tabla 8). 
Entre los sujetos encarcelados, de nuevo la evaluación afectiva, 
junto con el optimismo y la extensión, contribuyen de manera re- 
levante a la diferenciación de los sujetos que varían en la dura- 
ción de su institucionalización (ver Tabla 9). 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo, como ya señalábamos 
al comienzo del mismo, ha sido investigar la relación entre con- 
ducta delictiva y PTF por una parte, y por otra, evaluar la in- 
fluencia del factor institucionalización en la visión del futuro 
de delincuentes encarcelados. 

De los resultados obtenidos en nuestra investigación empírica, 
extraemos las siguientes conclusiones: 

1. Los delincuentes y no delincuentes se diferencian en su evc 
luación afectiva de períodos temporales y en su grado de preocu- 
pación por el futuro social. Los primeros evalúan su pasado y su 
presente como más negativo y muestran un interés menor por el fu- 
turo social. 

2. Los sujetos institucionalizados se diferencian de los no 
institucionalizados en que evalúan su presente de forma más nega- 
tiva y su pasado y su futuro de.forma más positiva, son más opti- 
mistas con respecto a su futuro, creen más en su control personal 
de los eventos relacionados con la posición económica y tienen 
una PTF menos extensa en las áreas de autorrealización y posición 
económica. 

3. En cuanto a las dimensiones de la PTF, la dimensión afecti- 
va (evaluación subjetiva de zonas temporales) resulta ser más 
útil para discriminar a delincuentes y no delincuentes, así como 
el interés por el futuro social. Los efectos de la instituciona- 
lización se reflejan también en mayor medida en esta dimensión 
afectiva y en la dimensión cognitivo motivacional (optimismo); 
las dimensiones cognitivas diferencian en menor grado a los suje- 
tos institucionalizados. 



Podemos d e c i r ,  en tonces ,  que l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  e s  una 
e x p e r i e n c i a  impor tan te  en  l a  v i d a  d e l  s u j e t o  que a f e c t a  en  g r a n  
medida a  cómo e l  i nd iv iduo  e s t r u c t u r a  y  a n t i c i p a  s u  f u t u r o .  Los 
e f e c t o s  de e s t a  v a r i a b l e  s e  incrementan en  func ión  de s u  dura- 
c i ó n ,  por  l o  que e s  n e c e s a r i o  t e n e r  en  c u e n t a  e s t e  f a c t o r  en  l o s  
e s t u d i o s  s o b r e  PTF y  conducta  d e l i c t i v a  y  en  e l  e s t u d i o  de l o s  
e f e c t o s  de l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  s o b r e  l a  d e l i n c u e n c i a .  

Creemos que n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  una r e l e v a n c i a  p r á c t i -  
ca  impor tan te  en  cuan to  que l a  medida que con más f r e c u e n c i a  l a  
soc iedad  adop ta  con l o s  d e l i n c u e n t e s  e s  s u  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n .  
De l o s  r e s u l t a d o s  de r ivados  de  este e s t u d i o  s e  desprende que e s t e  
f a c t o r  a f e c t a  a  l a  PTF d e l  s u j e t o ,  s i e n d o  é s t a  menos e x t e n s a ,  más 
i r r e a l i s t a  y más o r i e n t a d a  h a c i a  e l  f u t u r o  p e r s o n a l ,  l o  c u a l ,  po- 
s ib l emen te ,  no f a c i l i t a  l a  r e i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  d e l  s u j e t o .  En e l  
f u t u r o ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  debe rá  encaminarse a l  e s t u d i o  d e l  desa- 
r r o l l o  de l a  PTF en s u j e t o s  d e l i n c u e n t e s ,  y  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  
de a q u é l l o s  f a c t o r e s  e s p e c í f i c o s  a soc iados  a  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a -  
c i ó n  que t i e n e n  una mayor i n f l u e n c i a  en  l a  a n t i c i p a c i ó n  de even- 
t o s  f u t u r o s .  
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