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Resumen

El objetivo del trabajo fue adaptar el Inventario de Perspectiva Temporal de 
Zimbardo a estudiantes de nivel medio de Buenos Aires. Se trabajó con 320 
estudiantes de Buenos Aires (47.2% mujeres, 52.8% hombres; Medad =16.95, 
DEedad� ��������6H�UHFROHFWDURQ�GDWRV�FRQ�XQD�HQFXHVWD�GH�GDWRV�VRFLRGHPRJUi¿FRV�
y académicos y con el Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo. Mediante 
un análisis de componentes principales con rotación Varimax se aisló una 
estructura de cuatro dimensiones (KMO = .80; Bartlett: X2 = 2567.88; 561gl) que 
explicó el 37.95% de la varianza total. Se etiquetaron las dimensiones como pasado 
negativo, presente hedonista, futuro y presente fatalista. Se estimó la consistencia 
interna mediante el cálculo de alfas de Cronbach, en donde se encontraron 
YDORUHV� H[FHOHQWHV� SDUD� SDVDGR� QHJDWLYR� �Į�  � ����� \� SUHVHQWH� KHGRQLVWD� �Į�  �
������\�DGHFXDGRV�SDUD�IXWXUR��Į� ������\�SUHVHQWH�IDWDOLVWD��Į� �������6H�KDOODURQ�
evidencias de validez de criterio en relación con información académica en el 
pasado (repitencia), presente (adeudar materias) y futuro (proyectos al egreso). Se 
calcularon percentiles para la evaluación individual del inventario. Se concluye 
que se ha elaborado un instrumento diseñado para evaluar estudiantes locales. 
Futuras investigaciones deberán continuar examinando la estructura dado que 
GL¿HUH�GH�OD�SURSXHVWD�HQ�OD�YHUVLyQ�RULJLQDO�
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Zimbardo Time Perspective Inventory: Adaptation for high-schol 
students from Buenos Aires

Abstract

The aim of this study was to adapt the Zimbardo Inventory Time Perspective 
for high-school students from Buenos Aires. Participants were 320 students from 
Buenos Aires (47.2% female, 52.8% male, Mage = 16.95, DEage = 1.05). Data were 
collected with a survey of socio-demographic and academic data, and the Zimbardo 
Inventory Time Perspective. By means of a principal component analysis with 
Varimax rotation a four structure dimensions was found (KMO = .80; Bartlett: X2 = 
2567.88; 561df) which accounted for 37.95% of the total variance. The dimensions 
were labeled as negative past, hedonistic present, future and present fatalistic. 
,QWHUQDO�FRQVLVWHQF\�ZDV�HVWLPDWHG�E\�FDOFXODWLQJ�&URQEDFK�DOSKDV��¿QGLQJ�H[FHOOHQW�
YDOXHV�IRU�QHJDWLYH�SDVW��Į� ������DQG�KHGRQLVWLF�SUHVHQW��Į� �������DQG�VXLWDEOH�IRU�
IXWXUH��Į� ������DQG�IDWDOLVWLF�SUHVHQW��Į� �������&ULWHULRQ�YDOLGLW\�HYLGHQFH�UHJDUGLQJ�
academic information in the past (repetition), present (debiting materials) and future 
(projects at discharge) were found. Percentiles for individual assessment of the 
inventory were calculated. It is conclude that an instrument designed to assess local 
students was elaborated. Future research should continue to examine the structure 
as it differs from the proposal in the original version.

Keywords: time perspective, students, construct validity, internal consistency. 
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Lewin (1942), uno de los primeros exponentes en el estudio de la perspectiva 
temporal futura (PTF), postuló que la percepción del tiempo representa un 
HOHPHQWR� LPSUHVFLQGLEOH� GH� OD� FRJQLFLyQ�� GDGR�TXH� UHYLVWH� GH� VLJQL¿FDFLyQ� ODV�
experiencias que las personas viven a diario, regulando su comportamiento y 
anticipando el futuro. Según este autor, el presente de los sujetos se asocia a las 
experiencias vividas en el pasado, así como también entiende que el presente 
estará en mayor o menor medida vinculado a aquello que se proyecta en el futuro, 
a las expectativas y metas que cada sujeto se propone alcanzar. Es decir, lo que los 
sujetos decidan hacer en el presente se verá asociado a las experiencias ya vividas, 
así como también al futuro que proyecten. 

1XWWLQ���������SRU�VX�SDUWH��GH¿QH�D�OD�37)�FRPR�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�PHQWDO�TXH�
los seres humanos realizan de diversos acontecimientos. Sostiene que la perspectiva 
temporal puede hacer referencia tanto al pasado como al futuro, pero es la 
elaboración de proyectos lo que da origen a la orientación futura. El sujeto anticipa 
el futuro y, en función de ello, establece metas que pueden ir variando a lo largo de la 
vida, según el contexto en que se encuentre. El autor establece una distinción entre 
tres conceptos vinculados: perspectiva temporal, actitudes temporales y orientación 
temporal. Como ya fue mencionado, el primer constructo remite a representaciones 
mentales, mientras que las actitudes implican el afecto que acompaña el acontecer 
GH�XQD�H[SHULHQFLD��\�OD�RULHQWDFLyQ�WHPSRUDO��SRU�VX�SDUWH��UH¿HUH�D�OD�WHQGHQFLD�GHO�
sujeto a estar centrado en el pasado, presente o futuro.

Desde el enfoque desarrollado por Nurmi (1989, 1991), se caracteriza a la 
PTF como un proceso biológico complejo, constituido por las expectativas que 
ODV� SHUVRQDV� WLHQHQ� GH� Vt�PLVPDV� HQ� HO� IXWXUR� \� HO� JUDGR� HQ� TXH� VH� UHÀH[LRQD�
acerca de ello. La PTF se encuentra estrechamente asociada al contexto social y 
cultural del sujeto, así como por la etapa del desarrollo en que se ubica. El autor 
resalta que cada momento del ciclo vital presupone la realización de determinados 
roles y tareas culturalmente establecidos, los cuales van variando en función del 
desarrollo. Estos roles se convierten en factores que intervendrán en la elaboración 
de metas y planes de acción para concretarlas. 

A partir de la psicología cognitiva y la teoría de la acción, Nurmi (1991) 
establece tres procesos: la motivación - supone la anticipación del futuro y la 
FRQVWUXFFLyQ�GH�PHWDV��� OD�SODQL¿FDFLyQ��UHSUHVHQWDFLyQ�GH�PHWDV��SODQL¿FDFLyQ�
de estrategias para alcanzar esas metas y la puesta en marcha de dicha acción- y, 
por último, la evaluación prospectiva - análisis acerca de la posibilidad concreta y 
capacidades reales para poder alcanzar las metas anteriormente propuestas-.

Basándose en los trabajos de Nurmi (1991), Thiébaut (1998) propone que la 
PTF posibilita al sujeto anticipar contenidos que no forman parte de la realidad 
actual de la persona, sino que son futuros, y que a su vez se pueden caracterizar 
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por ser reales o imaginarios, posibles o imposibles. La perspectiva futura jugaría 
XQ�SDSHO� VREUH� OD�DFFLyQ��D�SDUWLU�GH� OD� LQÀXHQFLD�HMHUFLGD�VREUH� OD�HODERUDFLyQ�
de intenciones comportamentales. Su propuesta incluye cuatro dimensiones: 1) 
afectividad o carga afectiva que se asigna al futuro; 2) densidad, que constituye el 
conjunto de aspiraciones que un sujeto puede representarse; 3) claridad o nivel de 
SUHFLVLyQ�FRQ�HO�TXH�VH�SUR\HFWDQ�ODV�PHWDV��\����FRQWLQXLGDG�WHPSRUDO��TXH�UH¿HUH�
a la manera en que cada quien estructura esos objetivos (Thiébaut, 1998).

Modelo e Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo 

Zimbardo y Boyd (1999) entienden la PTF como un proceso que tiene lugar 
en el sujeto a pesar de no ser por él tangible, a través del cual se organizarán las 
vivencias personales y sociales en grupos de tiempo, que otorgarán sentido y 
coherencia a los sucesos, ordenándolos. Los marcos temporales, es decir el pasado, el 
SUHVHQWH�\�HO�IXWXUR��FRQWULEX\HQ�D�OD�FRGL¿FDFLyQ��DOPDFHQDPLHQWR�\�UHPHPRUDFLyQ�
de situaciones que han sido experimentadas, así como también ejercen un rol 
primordial para la construcción de nuevas metas, expectativas y objetivos futuros. 
La PTF representa un proceso inconsciente, estable en el tiempo, que se apoya en las 
categorías temporales, pasado, presente y futuro. Las personas tienden a disponer de 
XQD�RULHQWDFLyQ�HQ�HO�WLHPSR�TXH�SUHYDOHFH�SRU�VREUH�ODV�RWUDV�\�RWRUJD�VLJQL¿FDFLyQ�
y sentido a la manera en que se comportan, incidiendo en la toma de sus decisiones. 
Es decir, que la perspectiva temporal se asocia a cómo actuamos, a las creencias que 
caracterizan a los sujetos, a las valoraciones que se realizan sobre los acontecimientos 
que los rodean, y a las experiencias que los constituyen. Los autores enfatizan que la 
valoración del tiempo que efectúan las personas representa un factor de importante 
LPSDFWR�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR��(Q�UHODFLyQ�FRQ�HOOR��VH�UH¿HUHQ�D�OR�TXH�GHQRPLQDURQ 
paradoja del tiempo. Una paradoja expresa una contradicción, y en este caso, implica 
que las personas no otorgan importancia a cómo la orientación que cada quien adopta 
IUHQWH�DO� WLHPSR� LQÀX\H�HQ� OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�FRPSRUWD��HQ�TXH�SLHQVD�\�DFW~D�
(Zimbardo & Boyd, 2008). Es decir, la forma en que se valoran las experiencias y 
el tiempo en que tienen lugar adquiere gran importancia para el acontecer de la vida 
diaria, a pesar de que no se tenga consciencia de ello. 

Las personas que se orientan hacia el pasado no contemplan cuestiones acerca del 
futuro, suelen manifestar comportamientos estables en el tiempo y centrados en los 
compromisos que adoptan, ya sean familiares, académicos, laborales, entre otros. Por 
otra parte, los sujetos que presentan mayor disposición al presente, se ocupan más de 
lo que perciben y sienten en un momento determinado, se caracterizan por disponer 
de pensamientos concretos, no suelen interesarse en el pasado ni tampoco en el futuro, 
ni en las consecuencias de las acciones que deciden llevar a cabo. Por último, quienes 
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se orientan al futuro piensan en los efectos de sus actos en el futuro, sus objetivos son 
claros, por lo que toleran el placer y las tensiones que pueda despertar aquello que 
requieran llevar a cabo en pos de las metas propuestas (Zimbardo & Boyd, 1999).

Zimbardo y Boyd (1999) sitúan cinco dimensiones temporales:
• Pasado positivo��5H¿HUH�D�ODV�H[SHULHQFLDV�TXH�YLYLHURQ�ODV�SHUVRQDV�\�TXH�
resultan agradables y placenteras. 
• Pasado negativo. Involucra a los acontecimientos que poseen una carga 
negativa, que se caracterizaron por resultar difíciles y complicados. 
• Presente hedonista. Incluye la búsqueda de sensaciones placenteras en las 
situaciones que se viven diariamente en el presente. 
• Presente fatalista. Se vincula con las experiencias actuales, generadoras de 
ansiedad y temores. 
• Futuro��6H�DVRFLD�FRQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�DFFLRQHV�DFRUGHV�D�ORV�REMHWLYRV�
que uno se propone alcanzar en la vida

Zimbardo y Boyd (1999) diseñaron el Inventario de Perspectiva Temporal 
de Zimbardo (Zimbardo Time Perspective Inventory) con el objetivo de evaluar 
la PTF. Operacionalizaron su modelo de cinco dimensiones en un instrumento 
autoadministrable de 56 ítems que incluía las ya mencionadas facetas temporales 
–pasado negativo, pasado positivo, presente hedonista, presente fatalista, futuro-. 
El desarrollo de la escala se efectuó con una muestra de estudiantes universitarios, 
y mediante análisis de componentes principales, con rotación Varimax, se hallaron 
las cinco dimensiones que explicaron el 36% de la varianza. La estructura fue 
YHUL¿FDGD�PHGLDQWH�DQiOLVLV�IDFWRULDOHV�FRQ¿UPDWRULRV�

Posteriormente, se desarrollaron numerosas adaptaciones de la escala que 
detectaron la misma estructura en Francia (Apostolidis & Fieulaine, 2004), 
España (Díaz-Morales, 2006), Brasil (Leite & Pascuali, 2008; Milfont, Andrade, 
Belo & Pessoa, 2008), Portugal (Ortuño & Gamboa, 2009) Lituania (Liniauskaite 
& Kairys, 2009), Grecia (Anagnostopoulos & Griva, 2011), Japón (Shimojima, 
Sato & Ochi, 2012) y Chile (Oyanadel, Buela-Casal & Pérez-Fortis, 2014). Otros 
estudios reunieron datos en 24 países y hallaron los mismos resultados (Sircova et 
al., 2014). El número de ítems en dichas versiones presentó variaciones menores 
en función de la decisión de los investigadores de permitir, o no, cargas dobles 
VLJQL¿FDWLYDV�H� LQIHULRUHV�D� �����(Q�HO�FDVR�GH� ODV�DGDSWDFLRQHV� OOHYDGDV�D�FDER�
en Estonia (Seema & Sircova, 2013), Israel (OrikiBi, 2014) y Republica Checa 
(Kostal, Klicperová-Baker, Lukavská & Lukavsky, 2015) se trabajó con versiones 
reducidas del instrumento, en donde se encontraron nuevamente cinco factores.

En los trabajos realizados en otros países se añadieron escalas. Tal es el caso 
de la versión efectuada en Suecia (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2011) en la que 
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también se evaluó la dimensión de futuro negativo, y en un estudio analizado en 
la Republica Checa, en la que se adicionó futuro positivo (Kostal et al., 2015). Por 
el contrario, en la versión italiana (D´Alessio, Guarino De Pascalis & Zimbardo, 
2003), se reportaron 3 factores -futuro, presente hedonista y fatalista-. En la 
mexicana (Corral-Verdugo, Fraijo-Sing & Pinheiro, 2006), por su parte, se halló 
similar cantidad pero con distinto agrupamiento –pasado, presente, futuro-.

En la Tabla 1 se detallan las características de las adaptaciones nombradas.
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PTF en adolescentes

La adolescencia constituye una etapa de transición de un momento del 
desarrollo a otro e involucra, además de cambios biológicos, un pasaje a la 
adultez y la toma de decisiones y planes futuros. Esta etapa no sólo puede 
pensarse en términos de momentos en los que se observan cambios y crisis, sino 
TXH�WDPELpQ�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�XQD�HWDSD�SULYLOHJLDGD�SDUD�ODV�GH¿QLFLRQHV�\�
la toma de decisiones (Aisenson et al., 2008). En este sentido, la culminación 
GH�OD�HQVHxDQ]D�PHGLD�FRQVWLWX\H�XQ�SXQWR�GH�TXLHEUH��TXH�VH�LQWHQVL¿FD�SRU�HO�
entorno social que rodea a los jóvenes y que tiene la intención de conocer cuáles 
son los proyectos que han elaborado para el año siguiente (Korinfeld, Levy & 
Rascovan, 2013; Rascovan, 2012).

Considerando lo antedicho, se llevaron a cabo diversas investigaciones 
sobre la PTF en esta etapa. Se encontró que la orientación futura se asociaba a 
aspectos positivos, tales como conductas saludables, mejores logros académicos 
y laborales (Henson, Carey, Carey & Maisto, 2006; Omar, Delgado, de Souza, 
& Formiga, 2005), así como a la elección de carrera y toma de decisiones sobre 
el futuro (Nunes Janeiro, 2010) y estrategias de afrontamiento adaptativas 
(Zaleski, Cycon & Kurc, 2001). El pasado positivo y presente hedonista se 
asociaron a la morosidad de estudiantes, mientras que quienes se orientaban al 
futuro, manifestaban mejores rendimientos (González Lomelí, Maytorena, Lohr 
Escalante & Carreño Cruz, 2006; Horstmanshof & Zimitat, 2007). 

Otros investigadores reportaron que los adolescentes de menor edad tendían a 
privilegiar el experimentar un presente hedonista (Díaz-Morales, 2006; Carcelén 
Velarde & Martínez Uribe, 2008; Oyanadel et al., 2014). Trabajos realizados en 
jóvenes privados de su libertad detectaron una orientación futura limitada, la que 
se asociaba a una escasa cantidad de metas (Crespi & Mikulic, 2011; Florenzano, 
1998), recursos y acciones implementadas. 

Por lo expuesto, considerando la numerosa evidencia en torno al Inventario 
de Perspectiva Temporal de Zimbardo, y dada la importancia de su análisis en 
la adolescencia, el presente trabajo tiene el objetivo de efectuar su adaptación 
conceptual, lingüística y métrica para su uso con estudiantes de nivel medio de la 
Provincia de Buenos Aires.

Método

Participantes

Se trabajó con 320 estudiantes próximos a egresar de escuelas secundarias 
de gestión estatal de la Provincia de Buenos Aires (47.2% mujeres y 52.8% 
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hombres), con edades comprendidas entre los 15 y 20 años (M = 16.95, DE = 
1.05). En relación con el año al que asisten, el 16.6% cursa estudios en 4to, el 
23.9% en 5to, el 48.7% en 6to y el 10.8% en 7mo.

(Q� OR� TXH� UH¿HUH� D� OD� VLWXDFLyQ� ODERUDO�� HO� ����� WUDEDMD�� (O� ������GH� ORV�
participantes no tiene hijos. Acerca del grupo de convivencia de los estudiantes, la 
mayoría vive con ambos padres (54.4%) o con uno de ellos (43.2%). Los restantes 
señalaron vivir con familia propia (0.3%), o con otros grupos (2%). Finalmente, 
el nivel socioeconómico percibido fue mayoritariamente de nivel medio (80.7%), 
seguido por medio-alto (9.8%), medio-bajo (7.9%), bajo (0.9%) y alto (0.6%). 

Materiales

• (QFXHVWD�GH�GDWRV�VRFLRGHPRJUi¿FRV�\�DFDGpPLFRV. Recolecta información 
tanto sobre edad, sexo, situación laboral, grupo de convivencia, nivel socio-
económico percibido, como sobre curso, repitencia, asignaturas adeudadas y 
SUR\HFWRV�SODQL¿FDGRV�SDUD�HO�HJUHVR�
• Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 
1999). Evalúa las creencias, preferencias y valores asignados al pasado, 
presente y futuro. Consta de 56 ítems organizados en cinco factores -pasado 
negativo, pasado positivo, presente hedonista, presente fatalista, futuro-. Los 
elementos poseen un formato de respuesta likert de 5 posiciones.

Procedimiento

En un inicio se realizó una doble traducción de la versión original del 
instrumento. Luego, mediante una administración piloto con 10 estudiantes 
de nivel medio asistentes a una institución de gestión pública, se revisó la 
comprensión de la consigna y los ítems así como la pertinencia del vocabulario 
utilizado. Posteriormente, 5 jueces expertos analizaron la adecuación de los 
reactivos en función del marco teórico, para aportar evidencias de validez de 
FRQWHQLGR��WUDV�HIHFWXDU�PRGL¿FDFLRQHV�PHQRUHV�HQ�ORV�UHDFWLYRV��

Contando con la versión preliminar del instrumento, se contactó a instituciones 
escolares de La Plata y alrededores con el objetivo de llevar a cabo la recolección 
de datos. Al disponerse de la autorización de la institución y de los padres de 
los menores, una psicóloga entrenada efectuó administraciones colectivas en los 
horarios de clases. Mediante consentimiento informado, se garantizó el anonimato 
\�OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�GH�ORV�GDWRV��DVt�FRPR�OD�SRVLELOLGDG�GH�GHMDU�GH�UHVSRQGHU�
en cualquier momento. 

Se analizó la dimensionalidad del instrumento mediante un análisis de 
componentes principales con rotación Varimax, con criterio Kaiser de autovalores 
mayores que 1 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). Se estimó la consistencia 
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LQWHUQD�GH� ODV�SXQWXDFLRQHV�PHGLDQWH�HO�FiOFXOR�GH�FRH¿FLHQWHV�Į�GH�&URQEDFK��
Se realizaron estudios de evidencias de validez de criterio seleccionando como 
criterio externo diversa información académica en tres momentos temporales: 
repitencia (pasado), asignaturas adeudadas (presente), y elaboración de proyectos 
tras el egreso (futuro). Para estos análisis se calcularon pruebas t de Student. 
Finalmente, se confeccionaron baremos calculando percentiles. Todos los análisis 
se llevarán a cabo con el software estadístico PASW Statistics.

Resultados

En un primer momento, se calcularon estadísticos descriptivos para los ítems. 
Como se detalla en la Tabla 2, los valores de asimetría y curtosis resultaron inferiores 
a 2, por lo cual se procedió a calcular un análisis de componentes principales.
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Tabla 2.
Inventario de Perspectiva Temporal Futura. Estadísticos descriptivos por ítem.

Ítem Media Desvío
Estándar Asimetría Curtosis Ítem Media Desvío

Estándar Asimetría Curtosis

1 3.16 1.04 -0.19 -0.42 29 2.90 1.32 0.11 -1.08

2 3.70 1.13 -0.62 -0.56 30 3.20 1.18 -0.31 -0.77

3 2.90 1.30 0.02 -1.06 31 3.07 1.17 -0.08 -0.70

4 3.48 1.16 -0.38 -0.76 32 3.37 1.15 -0.25 -0.73

5 2.46 1.09 0.45 -0.45 33 3.06 1.01 0.03 -0.36

6 2.38 1.23 0.46 -0.81 34 2.62 1.33 0.33 -1.08

7 2.66 1.18 0.32 -0.80 35 3.88 0.90 -0.55 -0.04

8 3.11 1.16 0.07 -0.85 36 3.01 1.26 -0.13 -1.06

9 2.63 1.24 0.25 -0.93 37 3.04 1.22 0.04 -0.89

10 4.06 .95 -0.91 0.47 38 2.17 1.19 0.67 -0.58

11 3.64 1.06 -0.32 -0.69 39 1.62 0.98 1.58 1.79

12 3.67 1.29 -0.54 -0.92 40 3.11 1.03 -0.02 -0.46

13 2.78 1.16 0 -0.89 41 2.63 1.26 0.25 -0.90

14 2.35 1.17 .055 -0.52 42 2.95 1.19 0.10 -0.82

15 3.76 1.15 -0.80 -0.16 43 2.13 1.31 0.83 -0.62

16 3.27 1.32 -0.21 -1.11 44 3.19 1.18 -0.09 -0.82

17 3.58 1.05 -0.33 -0.58 45 3.17 1.25 -0.19 -0.96

18 3.74 1.23 -0.82 -0.23 46 3.28 1.12 -0.24 -0.60

19 3.41 1.21 -0.32 -0.76 47 2.64 1.30 0.30 -0.97

20 4.04 0.93 -0.80 0.13 48 3.45 1.14 -0.42 -0.36

21 3.29 0.98 -0.25 -0.14 49 3.44 1.26 -0.40 -0.84

22 2.38 1.15 0.50 -0.63 50 2.51 1.25 0.49 -0.77

23 3.14 1.12 -0.10 -0.72 51 2.83 1.06 -0.07 -0.51

24 3.19 1.28 -0.21 -1 52 2.62 1.18 0.31 -0.74

25 2.08 1.13 0.88 -0.07 53 2.48 1.06 0.40 -0.43

26 4.00 0.98 -0.82 0.15 54 2.72 1.30 0.17 -1.10

27 3.18 1.41 -0.15 -1.28 55 3.53 1.00 -0.48 -0.09

28 2.94 1.17 0 -0.68 56 3.25 1.20 -0.20 -0.83
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Siguiendo la línea de trabajo propuesta por Zimbardo en la escala original, se 
efectuó un análisis de componentes principales con rotación Varimax. Se eliminaron 
ORV�HOHPHQWRV�FRQ�FDUJDV�LQIHULRUHV�D�����\�FDUJDV�GREOHV�VLJQL¿FDWLYDV��6H�DLVOy�XQD�
estructura factorial de cuatro dimensiones (KMO = .80; Bartlett: X2= 2567.88; 561 gl). 
La varianza explicada total fue 37.94%. Considerando los ítems que componían los 
factores, se los etiquetó como pasado negativo (F1), presente hedonista (F2), futuro 
(F3) y presente fatalista (F4). La dimensión pasado positivo no se halló representada 
en la estructura obtenida. En la Tabla 3 se detallan los resultados.

Se calcularon alfas de Cronbach para cada factor, detectándose valores 
H[FHOHQWHV� SDUD� SDVDGR� QHJDWLYR� �Į�  � ����� \� SUHVHQWH� KHGRQLVWD� �Į�  � ������ \�
DGHFXDGRV�SDUD�IXWXUR��Į� ������\�SUHVHQWH�IDWDOLVWD��Į� ������

Con el objetivo de aportar evidencias de validez de criterio, se consideraron tres 
criterios externos en distintos momentos temporales. En el pasado se localizó el 
haber repetido de año, en el presente la existencia de asignaturas adeudadas, y en el 
futuro el contar con proyectos tras el egreso. Se detectaron las siguientes diferencias 
HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYDV�±ORV�UHVXOWDGRV�VH�GHWDOODQ�HQ�OD�7DEOD��±�

• En relación con la repitencia, aquellos alumnos que repitieron puntuaron 
más alto que quienes no lo habían hecho
• Los estudiantes que adeudan asignaturas obtuvieron mayores medias en 
pasado negativo, presente hedonista y presente fatalista, pero menores en 
futuro.
• Los alumnos que elaboraron proyectos exhibieron valores superiores en 
futuro, e inferiores en presente fatalista al ser comparados con sus pares que no 
elaboraron proyectos.
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Tabla 3.
Inventario de Perspectiva Temporal Futura. Estructura factorial y consistencia interna.

Ítem F1 F2 F3 F4
1. Pienso que reunirse con los amigos en una fiesta es una de las cosas más 
 importes de la vida. -.01 .49 -.02 .10

4. A menudo pienso en las cosas que podría haber hecho de modo diferente 
 en el pasado. .55 -.01 -.03 .11

10. Cuando quiero conseguir algo, me fijo metas y pienso los medios para 
poder conseguirlas. .07 .37 .40 -.19

11. Tengo muchos más recuerdos buenos que malos. -.54 .09 .11 -.06
13. Preparar el trabajo para el día siguiente y cumplir con los plazos se antepone 
 a la diversión de hoy en la noche. -.01 -.05 .56 .09

14. Ya que no puedo cambiar las cosas, realmente no me preocupa lo que pase. .09 .02 .03 .45
16. Las experiencias dolorosas del pasado permanecen en mi memoria. .71 .18 .10 -.06
17. Vivo mi vida tan intensamente como sea posible. -.10 .72 .23 -.05
18. Me molesta mucho llegar tarde a mis citas o compromisos. .17 .15 .43 -.13
19. Idealmente, viviría cada día como si fuese el último. -.03 .59 .25 .12
20. Los recuerdos felices están muy presentes en mi mente. -.04 .43 .36 .06
21. Cumplo con las obligaciones para con mis amigos y profesores a tiempo. -.06 .12 .75 -.05
22. He sido muy rechazado en el pasado. .51 .07 -.04 .07
24. Empiezo cada día como viene, sin intentar planificarlo. -.05 .06 -.20 .52
25. El pasado tiene demasiados momentos desagradables en los que quiero 
 pensar. .61 .01 -.03 .16

26. Es importante poner emoción a mi vida. .03 .60 .23 -.04
27. He cometido errores en el pasado que ojalá pudieran deshacerse. .51 -.03 -.06 .29
28. Es más importante divertirse con lo que uno está haciendo que hacer la 
 tarea a tiempo. .06 .23 -.59 .20

31. Tomar riesgos hace que mi vida no sea aburrida. -.05 .64 -.13 .21
32. Es más importante para mí divertirme cada día de mi vida que estar 
 pensando en el destino que me espera. -.08 .50 -.18 .20

33. Pocas veces salieron las cosas como yo quiero. .35 -.13 .00 .44
34. Es difícil olvidar situaciones desagradables de mi infancia. .68 .07 -.01 -.01
35. Cuando pienso en mis metas y las cosas que he hecho, me siento feliz por  
 el proceso que he seguido. -.04 .24 .43 -.06

37. Uno no puede planificar nada porque las cosas cambian mucho. .16 .23 -.10 .54
38. No puedo influir en el curso que toma mi vida. .14 .07 .02 .59
39. No tiene sentido preocuparme por el futuro ya que de todos modos no 
 puedo hacer nada útil. .16 .06 .02 .59

40. Termino mis proyectos a tiempo, avanzando de manera estable y continua. -.14 .13 .64 -.06
42. Me arriesgo para poner emoción en mi vida. .01 .71 -.01 .24
44. Con frecuencia sigo lo que me dice el corazón más que la cabeza. .27 .49 -.09 -.08
45. Soy capaz de resistirme a las distracciones cuando sé que hay trabajo que 
 hacer. -.04 -.07 .50 .20

50. Pienso en las cosas malas que me han ocurrido en el pasado. .78 -.02 .00 -.03
53. Con frecuencia la suerte compensa más que el trabajo duro. .00 .10 .02 .51
54. Pienso en todo lo bueno que me perdí en el pasado. .61 -.02 .03 .32
55. Me gusta ser intenso en mis vínculos con otros. .23 .46 .10 -.09
KMO = .80, Bartlett X2 = 2567.88, 561 gl, p<.000 11.25 10.57 8.49 7.28

Alpha de Cronbach .80 .78 .68 .63
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Tabla 4.
Inventario de Perspectiva Temporal Futura. Diferencias de medias según criterio externo.

Pasado negativo Presente hedonista Futuro Presente fatalista

Repitencia

Si (n=71 ) 25.03(6.61) 36.04(6.24) 27.90(5.14) 18.80(4.97)

No (n=240) 24.42(7.11) 33.75(6.28) 26.87(4.84) 17.70(4.28)

t .642ns 2.70** 1.55ns 1.82ns

d 0.07 0.30 0.17 0.20

Adeuda
asignaturas

Si (n=152) 25.53(7.11) 35.05(6.68) 26.17(4.68) 18.63(4.32)

No (n=168) 23.74(6.82) 33.59(6.04) 27.89(4.93) 17.24(4.52)

t 2.30* 2.05* -3.19** 2.78**

d 0.25 0.22 0.35 0.31

Proyectos

Si (n=279 ) 24.56(6.97) 34.37 (6.28) 27.38 (4.96) 17.65(4.53)

No (n=38) 24.71(7.37) 33.50 (7.38) 24.71 (3.77) 19.66(3.52)

t -0.12ns 0.78ns 3.19** -3.17**

d 0.01 0.08 0.35 0.85

Finalmente, se calcularon baremos (Tabla 5).

Tabla 5.
Inventario de Perspectiva Temporal Futura de Zimbardo. Baremos para estudiantes de nivel 
medio de Buenos Aires.

Pasado 
Negativo

Presente 
Hedonista

Presente 
Fatalista Futuro

Media 24.59 34.28 17.90 27.08

Desvío Estándar 7.01 6.38 4.47 4.88

Percentiles
5 13 24 11 19

10 15 26 12 21
20 18 29 14 23
25 20 30 14 24
30 21 31 15 25
40 22 32 16 26
50 24 34 17 27
60 26 36 19 28
70 29 38 20 29
75 29 39 21 30
80 31 40 22 31
90 34 42 24 33
95 36 45 26 36
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Comentarios

En el presente trabajo se ha presentado Inventario de Perspectiva Temporal de 
Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 1999). Tras efectuar las adaptaciones lingüísticas 
mediante el procedimiento de juicio experto y la administración piloto, se aisló 
una estructura temporal de cuatro dimensiones, las cuáles se corresponden con 
las de pasado negativo, presente hedonista, presente fatalista y futuro elaboradas 
HQ� OD� YHUVLyQ� RULJLQDO��(VWRV� KDOOD]JRV� GL¿HUHQ� GH� ODV� DGDSWDFLRQHV� HQ� ODV� TXH�
se hallaron cinco dimensiones (e.g., Anagnostopoulos & Griva; Apostolidis & 
Fieulaine, 2004; Díaz-Morales, 2006; Kostal et al., 2015; Leite & Pascuali, 2008; 
Liniauskaite & Kairys, 2009; Milfont et al., 2008; Ortuño & Gamboa, 2009; Seema 
& Sircova, 2013; Shimojima et al., 2012; Orikbi, 2015; Oyanadel et al., 2014). 
Cabe hipotetizar que estas diferencias de estructuras se basan en tres aspectos. 
En primer lugar, diferencias culturales. En segundo término, debe considerarse 
que los mencionados trabajos fueron realizados con estudiantes universitarios 
y adultos –solamente la versión israelí incluyó estudiantes de nivel medio-. 
Por último, se emplearon distintas metodologías –ya que en dichos trabajos 
VH� SHUPLWLHURQ� FDUJDV� VLJQL¿FDWLYDV� GREOHV� \� VH� HIHFWXDURQ� DQiOLVLV� IDFWRULDOHV�
FRQ¿UPDWRULRV���&RQVLGHUDFLRQHV� VLPLODUHV� SXHGHQ� HIHFWXDUVH� HQ� UHODFLyQ� FRQ�
las investigaciones que añadieron escalas para evaluar futuro negativo (Carell et 
al., 2011) y positivo (Kostal et al., 2015). Los resultados aquí hallados guardan 
mayor correspondencia con la versión italiana (D´Alessio et al., 2003) en la que 
los factores que evalúan pasado fueron eliminados; así como con la mexicana 
(Corral-Verdugo et al., 2006), en la que se detectaron 3–pasado, presente, futuro-. 
A pesar de las divergencias, se aportan evidencias de validez de constructo para 
la escala aquí adaptada debido a que guarda correspondencia con gran parte de la 
teoría (coinciden cuatro de las cinco dimensiones). A su vez, incluye solamente 
ítems con adecuadas propiedades psicométricas.

En relación con el porcentaje de varianza explicada, si bien esta resulta 
más baja que lo establecido (e.g., Hair et al., 1999), fue similar al reportado en 
trabajos previos, en los cuales se ubicó en torno al 30%. La consistencia interna 
de las puntuaciones fue adecuada en los 4 factores. Los análisis que examinaron 
evidencias de validez de criterio dan cuenta de la calidad psicométrica de la 
escala. En consonancia con investigaciones que hallaron una orientación temporal 
futura asociada a mejores desempeños y elección de carrera (González Lomelí et 
al., 2006; Henson et al., 2006; Horstmanshof & Zimitat, 2007; Omar et al., 2005) 
se encontró que quienes han repetido de año se orientan a un presente hedonista, 
aquellos que adeudan asignaturas tienen una visión negativa del pasado, y en el 
presente prevalece el hedonismo y lo fatalista, así como una menor perspectiva de 



124

Galarraga & Stover | Psicodebate 16 (1) | 109–128

futuro. Por último, los alumnos que elaboran planes tras el egreso puntuaron más 
alto en futuro y bajo en presente fatalista.

Por último, el diseño de baremos permite que se aplique la escala en 
evaluaciones individuales.

Como limitaciones debe mencionarse el muestreo no aleatorio, y que los 
participantes constituyen un grupo circunscripto a estudiantes de nivel medio de la 
ciudad de La Plata y alrededores, los cuales a su vez pertenecen en su mayoría al 
nivel socio-económico medio. Al efectuar el uso del instrumento, debe tenerse en 
cuenta esto al momento de evaluar otros estudiantes. También restan realizarse más 
estudios psicométricos, los cuales podrán ser efectuados en futuras investigaciones. 
Sería recomendable revisar los ítems de pasado positivo, así como las dimensiones de 
futuro positivo y negativo propuestas por Carelli et al. (2011) y Kostal et al. (2015). 
0HGLDQWH�DQiOLVLV�IDFWRULDOHV�FRQ¿UPDWRULRV�VH�SRGUi�SRQHU�D�SUXHED�OD�HVWUXFWXUD�GH�
cuatro dimensiones, hallada en este estudio, con la de cinco de la versión original, así 
FRPR�OD�GH�WUHV��\D�TXH�DOJXQRV�WUDEDMRV�SURSRQHQ�VLPSOL¿FDU�HO�PRGHOR�\�HYDOXDU�
solamente pasado, presente y futuro (Corral-Verdugo et al., 2006). Además, debe 
estudiarse la estabilidad temporal de las puntuaciones mediante test-retests.

3DUD�¿QDOL]DU��HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�SUHWHQGHU�FRQVWLWXLU�XQ�DSRUWH�SDUD�HO�WUDEDMR�
en orientación vocacional con jóvenes próximos a egresar de la escuela secundaria. 
A pesar de las mencionadas limitaciones, se aporta un instrumento adaptado a las 
características de estudiantes locales. La reducción en el número de ítems permite 
una administración más sencilla, acorde con los tiempos institucionales muchas 
veces limitados. Debido a su vínculo con el desempeño académico y con el 
establecimiento de proyectos, se considera que el inventario es un recurso de utilidad 
para examinar la PTF, de tal modo que también pueden establecerse asociaciones 
FRQ�RWUDV�YDULDEOHV�YLQFXODGDV�DO�iPELWR�DFDGpPLFR��\�TXH�UH¿HUDQ�HVSHFLDOPHQWH�D�
OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��DVt�FRPR�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�PHWDV�D�IXWXUR�\�VX�FRQFUHFLyQ�
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