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Resumen

La perspectiva de tiempo futuro (PTF) es un proceso multidimensional de tipo cognitivo-motivacional que 
influye en las decisiones de los adolescentes sobre su futuro. Este estudio pretendió analizar la relación entre la PTF y 
las variables sociodemográficas edad, grado educativo, género y ciudad de residencia, en una muestra de 982 estudian-
tes entre los 12 y 18 años de edad cronológica, de nivel socioeconómico medio bajo, que cursan el ciclo de educación 
media, en cinco colegios de dos ciudades de Colombia. A través de un estudio empírico analítico de corte transversal, 
con un diseño correlacional, se midieron las dimensiones actitud y orientación temporal y la extensión temporal a 
través del cuestionario los jóvenes y el futuro. Los resultados muestran que los estudiantes de grado undécimo, de 
género femenino, residentes en la ciudad de Acacias, presentaron las medias más altas en la dimensión de actitud y 
orientación temporal. Se evidenciaron correlaciones significativas entre las dimensiones actitud y orientación temporal 
y extensión temporal con las variables sociodemográficas estudiadas. Esto confirma que los adolescentes de ambos 
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géneros presentan interés en la planeación del futuro, la que es mayor según el grado educativo, y difiere dependiendo 
del contexto donde viven.

Palabras Clave: Perspectiva de tiempo futuro, adolescencia, extensión temporal, orientación temporal, moti-
vación, variables sociodemográficas.

Abstract

The future perspective time (PFT, by spanish initials) is a cognitive-motivational multidimensional process which 
influences the decisions of the teenagers about their future. This study pretended to analyze the relation between PTF and 
sociodemographic variables age, education level, gender and the city of residence, in a sample of 982 students, with ages 
between 12 and 18 years old, with a lower middle socioeconomic level, belonging to five schools in two cities in Colombia.

Through an empirical analytical cross-sectional study, with correlational design, applied the questionnaire 
“Young people and the future” to measure the dimensions of attitude and temporal orientation and temporal exten-
sion. The results showed that 11th grade students, female gender, living in Acacías city, present the highest average 
in attitude and temporarily orientation dimensions. There were significant evidenced correlations between attitude, 
temporarily orientation, and temporal extensions dimensions with the sociodemographics variables studies. Which 
confirms that the teenagers of both genders show interested in the future planning, which is higher based on level 
education and depends of the context where they live.

Keywords: Future time perspective, adolescence, Motivation, temporarily extension, temporarily orientation, 
sociodemographic variables.

Introducción

La adolescencia es una etapa del ciclo de vida ca-
racterizada por cambios fisiológicos, emocionales y cog-
nitivos que inciden en las expectativas que se presentan 
acerca de la vida, sus motivaciones y su futuro (Fonseca-
Pedrero et al., 2011). Esta etapa del desarrollo es sig-
nificativa en la formación de la perspectiva de tiempo 
futuro (PTF), que se refiere a la tendencia que tienen 
los seres humanos a enfocarse hacia el marco temporal 
futuro, asociada con factores como las relaciones inter-
personales, la educación y el cuidado de la salud (Del Río 
y Herrera, 2006).

El afecto positivo, el autocontrol, el desempeño aca-
démico óptimo y las estrategias de afrontamiento, forman 
parte de la PTF (Zaleski et al., 2001; Sundaramurthy et al., 
2003; Mahon et al., 2000; Harris et al., 2002; Lukwago 
et al., 2003), la que funciona como un factor protector 
que promueve la capacidad de salir adelante a pesar de las 
dificultades (McCabe & Barnett, 2000).

Husman y Lens (1999) señalan que la PTF es el 
grado y la forma como el futuro a nivel cronológico se 
integra en la actualidad, a través de procesos que esta-
blecen metas. Este planteamiento refuerza la postura de 

Lewin (1951), precursor de la PTF, quien la concep-
tualiza como una dimensión constitutiva, en la que el 
individuo integra la visión de su futuro y su pasado en 
el momento presente, y destaca la importancia del con-
texto y la socialización (Lewin, 2001; Mukhina, 1999). 
Recientemente, la PTF se ha definido como un concepto 
multidimensional, cognitivo-motivacional, que destaca la 
extensión y el contenido de metas fijadas para el futuro 
(Seginer & Lens, 2015).

 Nuttin (1985) introduce elementos adiciona-
les, y relaciona la multidimensionalidad del concepto y 
la relación con la conducta presente, el funcionamiento 
cognitivo y el establecimiento de metas. Diferencia dos 
dimensiones que forman parte de la PTF, la Actitud y la 
Orientación Temporal (Nuttin, 2004).

Según Flórez y Vélez (2020), la PTF integra el pro-
ceso motivacional que radica en la transformación de los 
esquemas cognitivos presentes en cada factor motivacio-
nal, así, las personas se comprometen con la acción cuan-
do planifican esa intención para convertirla en una acción 
efectiva. En concordancia con la teoría, la presente in-
vestigación conceptualiza la PTF como una construcción 
multidimensional compleja, que involucra componentes 
motivacionales, cognitivos y comportamentales centra-
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dos en el futuro, que tiene en cuenta aspectos como la 
edad (Löckenhoff & Carstensen, 2007), la escuela, las 
relaciones interpersonales y la salud (Fernández, 2018; 
Herrera, 2019). En esta se destacan dos componentes 
importantes: a) la cognición, que cumple la función eva-
luativa de los proyectos futuros, de acuerdo con su se-
cuencia temporal y su orden causal y b) la motivación, 
que cumple la función de incrementar la probabilidad de 
lograr las metas (Husman & Lens, 1999).

Con respecto a la medición de la PTF, diferen-
tes investigaciones han señalado tres dimensiones que 
la definen y que se deben considerar en su medición 
(Zaleski et al., 2001; Trommsdorff, 1983; McCabe & 
Barnett, 2000): la Extensión temporal, definida como 
la capacidad de un individuo de proyectarse hacia el 
futuro (Lessing, 1968); la Actitud hacia el tiempo, re-
ferida al afecto hacia el tiempo futuro específicamen-
te (Lennings, 1994), y la Orientación o preferencia de 
tiempo, definida como la capacidad de pensar y actuar 
de acuerdo con las consecuencias inmediatas, o la in-
clinación a preferir un marco temporal más que el otro 
(Lukwago et al., 2001).

La PTF se relaciona con variables como edad, los 
procesos cognitivos (Ferrari et al., 2010; Lang et al., 
2013; Lang & Damm, 2018) el género (Daura, 2017; 
Padawer et al., 2007) y el nivel socioeconómico (Prenda 
& Lachman, 2001; Peterson et al., 2002). En cuanto a 
la edad, la PTF se desarrolla a lo largo del proceso de 
aprendizaje, tiene sus inicios en la infancia a través de la 
interacción con la familia, los pares y los maestros (Fe-
rrari, Nota & Soresi, 2010). Esta tiende a inclinarse en 
forma de U invertida, es decir, que en la niñez es baja, 
aumenta durante la adolescencia y disminuye después de 
la mediana edad (Kooij et al., 2018). La investigación 
indica que en la niñez y a principios de la adolescencia 
existe menor PTF que en los adolescentes mayores de 16 
años (Teuscher & Mitchell, 2011). Las edades tempranas 
se caracterizan por menores preocupaciones por el fu-
turo y por anticipar las consecuencias de sus decisiones. 
Similar a lo que sucede con el adulto mayor, quien se 
enfoca en el presente. Por esta razón, la PTF en esa etapa 
del ciclo vital tiene mayores limitaciones y consecuen-
cias negativas, en comparación con la etapa del adulto 
joven (Lang et al., 2013; Lang & Damm, 2018; Teuscher 
& Mitchell, 2011).

Investigaciones realizadas por Lu et al. (2018) eva-
luaron la relación entre la edad y la PTF en 159 alemanes 
de ambos géneros con edades entre los 19 y 96 años, 
reafirmando que aumenta en adultos jóvenes y disminuye 
en adultos mayores. De igual manera, se ha confirmado 
que en los adolescentes hay menor desarrollo cognitivo 
a diferencia de los adultos jóvenes, quienes perciben su 
futuro con oportunidades (Gargiulo, 2016). Estos resul-
tados son similares a otros hallazgos que señalan diferen-
cias en procesos cognitivos, como la planeación y toma 
de decisiones, de esta forma, en los adolescentes se van 
desarrollando estos procesos, mientras que en los adultos 
ya tienen mayor desarrollo y en adultos mayores dismi-
nuyen (Brenlla, Willis & Germano, 2016). Esto puede 
estar relacionado con los cambios funcionales en las re-
des cerebrales en esta etapa de la vida, como también 
en los cambios en el procesamiento de la información y 
en los procesos afectivos y motivacionales (Kilford et al., 
2016).

Con respecto al género, se han encontrado dife-
rencias a nivel cerebral y conductual, que reflejan que 
los cerebros de hombres y mujeres tienen conexiones 
diferentes en cuanto a pruebas de lenguaje, memoria 
verbal y aprendizaje espacial. Esta ejecución está dada 
por diferencias en la corteza frontal lateral, el tamaño 
del hipocampo y algunas áreas del lenguaje, así como 
la cultura, estereotipos sexuales y efectos del estróge-
no y la testosterona (Gluk et al., 2009). Otros autores 
han encontrado que los hombres adolescentes tienen 
una mayor PTF orientada a la realización de sus metas 
personales; mientras que las mujeres tienen una mayor 
PTF dirigida a metas de tipo social (Martínez & Estaun, 
2004).

Estudios más recientes han identificado que las 
mujeres en comparación con los hombres en la misma 
edad presentan un nivel más alto en la concentración, 
orientación, elección y planeación hacia el futuro, lo 
que ayuda en la toma de decisiones (Daura, 2017; Ely 
& Mercurio, 2011; Ferrari et al., 2010; Padawer et al., 
2007). Otros estudios han encontrado que los hombres 
tienen una actitud más favorable hacia los planes para 
el futuro, percibir de mejor manera las oportunidades, 
así como mayor valoración de su autonomía y de las 
habilidades de regulación emocional; mientras que las 
mujeres se relacionan más con el presente y prefieren 
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no pensar en el futuro, lo perciben como limitado y 
tienen relaciones menos positivas (Díaz et al., 2011; 
Gargiulo, 2016).

En cuanto al nivel socioeconómico, se ha anali-
zado que las familias en condición de pobreza tienden 
a experimentar eventos más crónicos e incontrolables, 
y que el estatus socioeconómico y los bajos recursos 
son predisponentes para los resultados negativos en la 
salud mental, lo que es más dañino en adolescentes y 
limita las oportunidades para el futuro (Ennis et al., 
2000; Hammack et al., 2004; Wadsworth & Santiago, 
2008). Un estudio realizado en Estados Unidos, que 
incluyó 82 adolescentes de estrato socioeconómico 
bajo, evidenció que al tener menos recursos financie-
ros para satisfacer las necesidades básicas, aumentan 
la desesperanza, disminuyen la actitud positiva hacia 
el futuro y el desarrollo activo de planes (De Carlo et 
al., 2011).

En esta misma línea, se ha identificado que los 
adolescentes que provienen de familias con un alto ni-
vel socioeconómico presentan una mejor orientación 
hacia la PTF y mayor concentración en las actividades 
de planeación en comparación con los adolescentes de 
familias con bajo estrato socioeconómico. Esto se re-
laciona con las mejores oportunidades de educación, 
mayor acceso a la información, a diferentes culturas y 
al uso de tecnología, a los discursos de sus padres, las 
relaciones con sus pares y docentes con los cuales se in-
volucran (Kooij et al.,2018; Prenda & Lachman, 2001; 
Peetsma, 2000; Peterson et al., 2002). Estudios realiza-
dos en Colombia indican que los adolescentes bogota-
nos de clase alta se interesan mayormente por el tiempo 
futuro, en comparación con los de clase media, quienes 
se enfocan más en el pasado y el presente (Quiñones, 
2015).

La revisión anterior señala que las variables so-
ciodemográficas de edad, género, nivel socioeconómi-
cas están relacionadas con la PTF, factor protector de la 
motivación hacia la consecución de metas. Por esta ra-
zón, el presente estudio radica en evaluar la asociación 
entre PTF y las variables sociodemográficas. Aunque 
existen investigaciones que evidencian alguna relación 
entre la PTF y las variables sociodemográficas, aún no 
se ha estudiado cómo se comporta esta asociación en 
adolescentes de algunas ciudades de Colombia. Por esta 

razón, este estudio pretende responder a la pregunta: 
¿cuál es la asociación entre PTF y las características so-
ciodemográficas edad cronológica, género, grado edu-
cativo en adolescentes de estratos medio y bajo que 
asisten a instituciones educativas de dos ciudades de 
Colombia?

Objetivo general
 Identificar la asociación entre PTF y las carac-

terísticas sociodemográficas edad cronológica, género, 
grado educativo en adolescentes de estratos medio y 
bajo que asisten a instituciones educativas de dos ciu-
dades de Colombia.

Objetivos específicos
1. Describir las características sociodemográficas 

(edad cronológica, género, grado educativo) de 
los adolescentes de estratos socioeconómicos 
medio y bajo, que cursan los grados octavo, no-
veno, décimo y undécimo en instituciones edu-
cativas de dos ciudades de Colombia.

2. Medir las dimensiones actitud y orientación tem-
poral y la de extensión temporal de la PTF en los 
adolescentes de estratos socioeconómicos medio 
y bajo, que cursan los grados octavo, noveno, dé-
cimo y undécimo en instituciones educativas de 
dos ciudades de Colombia.

3. Establecer las asociaciones entre las dimensio-
nes Actitud y Orientación Temporal y Extensión 
Temporal de la PTF con las variables sociodemo-
gráficas (edad cronológica, género, grado educa-
tivo) en los adolescentes de estratos socioeconó-
micos medio y bajo, que asisten a instituciones 
educativas de dos ciudades de Colombia.

Método

Diseño
Se realizó un estudio empírico analítico de corte 

transversal, que utilizó un diseño descriptivo-correlacio-
nal. Este tiene como finalidad conocer la relación o grado 
de asociación entre las variables propuestas a partir de 
datos recolectados en un solo momento del tiempo, sin 
la manipulación de las variables (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2014).
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Variables de estudio
Variables sociodemográficas: definidas como aquellos 

indicadores de características sociales, económicas y de-
mográficas, por medio de los cuales se posibilita la seg-
mentación de la población en grupos de características 
homogéneas, para su selección como participantes de 
una investigación. Para el presente estudio, las variables 
que se tuvieron en cuenta fueron edad, sexo, nivel educa-
tivo, ciudad de residencia (Bogotá, Acacias).

Perspectiva de tiempo futuro (PTF): entendida en esta 
investigación como una construcción multidimensional 
compleja, que involucra componentes motivacionales, 
cognitivos y comportamentales centrados en el futuro, 
que tiene en cuenta aspectos como la edad (Löckenhoff 
& Carstensen, 2007), la escuela, las relaciones interper-
sonales y la salud (Fernández, 2018; Herrera, 2019). En 
esta, se destacan dos componentes importantes: a) la 
cognición, que cumple la función evaluativa de los pro-
yectos futuros, de acuerdo con su secuencia temporal y 
su orden causal, y b) la motivación, que cumple la fun-
ción de incrementar la probabilidad de lograr las metas 
(Husman & Lens, 1999).

Participantes
Fueron seleccionados 982 adolescentes, mediante 

un muestreo no probabilistico de tipo incidental, vincu-
lados a cinco colegios públicos y privados de dos ciuda-
des de Colombia. El 71 % (696) residía en Bogotá; mien-
tras que el 29 % (286), en Acacias (Meta). En cuanto al 
género, el 56 % (547) eran mujeres, y el 44 % (435), 
hombres. El rango de edad osciló entre los 12 y los 18 
años, con una edad promedio de 14.94 (DE: 1.47). El 
27 % (265) cursaba grado octavo; el 27 % (260), grado 
noveno; el 22 % (220), grado décimo, y el 24 % (237), 
grado undécimo.

Los criterios de inclusión considerados fueron 
que los participantes se encontraran escolarizados tu-
vieran entre los 12 y 18 años de edad, cursaran los gra-
dos octavo a undécimo del ciclo escolar, diligenciaran 
el asentimiento y el consentimiento informado de sus 
cuidadores principales para participar en calidad de vo-
luntario con el expreso derecho de disentir, desistir o 
revocar, tal como está contemplado en las consideracio-
nes éticas de la ley 1090 de 2006, y que tuvieran acceso 
a celular, Tablet o computadora y conexión a internet 

para poder unirse a la reunión por la plataforma Zoom, 
dado que por la situación de pandemia fue el medio uti-
lizado para aplicación del instrumento. Se excluyeron 
de la muestra adolescentes que presentaran discapaci-
dad cognitiva o sensorial informada previamente por los 
directivos de las instituciones.

Instrumentos
Cuestionario “Los Jóvenes y el Futuro”. Construi-

do por Del Río-González y Herrera (2006) y validado 
para jóvenes colombianos por Díaz-Gómez y Quintero-
Méndez (2011). Este cuestionario tiene una confiabili-
dad de 0.92, una duración de 20 minutos y consta de 
37 ítems de escala tipo Likert, con múltiples opciones 
de respuesta, donde uno corresponde a totalmente en 
desacuerdo y seis totalmente desacuerdo, y evalúa las 
siguientes dimensiones de la PTF: 1) Actitud y Orien-
tación temporal, distribuida en 4 ejes: a) tendencia a 
centrarse en el futuro, b) desarrollo de planes para el 
futuro, c) influencia de la conducta pasada sobre el fu-
turo y, d) imaginación sobre la vida en el futuro. Esta 
dimensión tiene una confiabilidad de 0.86. 2) Extensión 
temporal, que evalúan los planes realizados hacia el futu-
ro. Cuenta con un índice de confiabilidad de 0.65. Y 3) 
Expectativas futuras, que evalúan cinco diferentes ejes 
vitales, que son: a) económico-adquisitivo, b) laboral, c) 
eventos familiares (referentes a la familia de origen y la 
constitución de un nuevo núcleo familiar), d) esperanza 
de vida y d) factor académico. Esta dimensión tiene una 
confiabilidad alfa de Cronbach de 0.73. Para obtener la 
calificación del cuestionario, se debe hacer el sumatorio 
total de los ítems de cada eje, se calcula la media y los 
resultados mayores al percentil 75 hacen referencia a 
una puntuación alta, los resultados entre los percenti-
les 25 y 75 hacen referencia a una puntuación media y 
los resultados en el percentil 25 hacen referencia a una 
puntuación baja.

Procedimiento
El procedimiento implicó tres fases a saber:

1. Contacto institucional en las regiones seleccionadasContacto institucional en las regiones seleccionadas. Se 
contactaron 7 instituciones a través de una carta 
institucional en la que se presentaba el objetivo del 
estudio y sus implicaciones de las cuales 5 aproba-
ron su participación en el mismo. El cuestionario 
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se incluyó en la plataforma Google Drive, dada la 
situación de pandemia del país por COVID-19, de 
esta forma los adolescentes podrían contestar por 
medio tecnológicos.

2. Fase de aplicación.Fase de aplicación. Inicialmente se realizó un pilotaje 
de la aplicación del cuestionario de forma presen-
cial con mediación tecnológica a 18 jóvenes con 
edades entre 12 y 18 años, para identificar aque-
llos aspectos que tenían que controlarse durante la 
aplicación definitiva.
Una vez se realizó este proceso, se acordó con las 
instituciones educativas la aplicación del cuestio-
nario a aquellos adolescentes cuyos padres con-
sintieron su participación y a los que asintieron 
participar de forma voluntaria. Se aplicó el ins-
trumento de forma presencial con mediación 
tecnológica, por medio de la plataforma virtual 
Zoom. La sesión de aplicación se inició con las 
instrucciones presentadas por los investigadores, 
y el envío del enlace para el diligenciamiento del 
instrumento. Los investigadores estuvieron pre-
sentes y se contó con el apoyo permanente de las 
orientadoras de los colegios.

3. Fase de análisis de resultados.Fase de análisis de resultados. Posterior a la aplica-
ción, se creó una base de datos en Excel, y que fue 
exportada, posteriormente, al SPSS versión 25.0. 
Una vez organizados y depurados los datos repeti-
dos o con varianza igual a cero, se realizó el análisis 
descriptivo y correlacional de los resultados y la 
interpretación de los mismos.

Consideraciones éticas
Según lo establecido en la resolución 8430 de 

1993, sobre los aspectos éticos de la investigación en 
seres humanos del Ministerio de Salud en Colombia, el 
presente estudio es una investigación caracterizada con 
riesgo mínimo. Asimismo, se tiene en cuenta la ley 1090 
de 2006, “Título VII” del código deontológico y bioético 
para el ejercicio de la profesión de psicología, los princi-
pios éticos de la psicología, además del “Capítulo VII”, 
de la investigación científica, la propiedad intelectual y 
las publicaciones. Es importante aclarar que los proce-
sos investigativos se realizan con el fin de validar y crear 
nuevas hipótesis acerca de teorías que contribuyen con el 
bienestar de la población en general.

Resultados

El análisis de resultados implicó tres momentos 
claramente definidos: 1) el análisis descriptivo de las ca-
racterísticas sociodemográficas; 2) el análisis de la varia-
ble PTF a través de las dimensiones de actitud y orien-
tación temporal y extensión temporal de la PTF; 3) el 
análisis de las asociaciones entre las variables sociodemo-
gráficas y la PTF. Se utilizó el estadístico de correlación 
de Pearson para determinar si existía una relación lineal 
entre las variables sociodemográficas y la PTF a nivel in-
tervalar, y determinar que esta relación fuese significati-
va. El análisis de estos datos puede arrojar tres tipos de 
correlaciones: a) correlación positiva, cuando el aumen-
to de una variable genera el incremento de la otra o cuan-
do la disminución de una variable genera el decremento 
de la otra; b) correlación negativa cuando el aumento de 
una variable genera el decremento de la otra, y c) sin co-
rrelación, las variables no se relacionan entre sí, es decir, 
cuando cambia una variable no se genera ningún cambio 
en la otra (Arias, 2012).

Análisis descriptivo de la variable PTF
La Tabla 1 muestra el análisis preliminar de la 

fiabilidad del “Cuestionario sobre los jóvenes y el futu-
ro” (Del Río-González & Herrera 2006), que evidenció 
un buen comportamiento psicométrico. Las dimensio-
nes Actitud hacia el futuro y Orientación temporal y 
Extensión temporal presentaron un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.85 y de 0.71, respectivamente; valores 
que indican un buen nivel de consistencia interna del 
instrumento.

El análisis de las medias de los puntajes obtenidos 
en cada una de las dimensiones, teniendo en cuenta los 
parámetros de calificación del cuestionario “Los jóvenes 
y el futuro”, evidencia una media de 3.33 (DE: 0.55), 
para la dimensión Extensión temporal, y una media de 
3.20 (DE: 0.36) para la dimensión Actitud y Orientación 
temporal. Estos resultados señalan que las puntuaciones 
medias del grupo de adolescentes objeto de estudio se 
encuentran entre los percentiles 25 y 75, es decir, existe 
una preferencia hacia el futuro y una visión positiva de 
este, al cual le otorgan especial importancia.

Con respecto a la variable género, se presenta 
una diferencia mínima en la mayoría de las medias ob-
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Tabla 1.
Medias de las Dimensiones de Perspectiva de Tiempo Futuro según Variables Sociodemográficas

DimensionesDimensiones
VariablesVariables DescriptivoDescriptivo

 PTF PTF
Actitud y Actitud y 

orientación orientación 
temporal temporal 
(AOT)(AOT)

AOT-AOT-
Tendencia Tendencia 
a centrarse a centrarse 
en el futuroen el futuro

AOT-AOT-
Desarrollo Desarrollo 
activo de activo de 
planesplanes

AOT-AOT-
Influencia Influencia 

del pasado y del pasado y 
el presente el presente 

sobre el sobre el 
futurofuturo

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
imaginarse imaginarse 
la vida en el la vida en el 

futurofuturo

PTFPTF
Extensión Extensión 
TemporalTemporal

Género 
Masculino
N: 435

Media
DE

3.15
 0.38

310
0.39

3.37
0.53

2.97
0.53

3.29
0.55

3.41
0.54

Género 
Femenino
N: 547

Media 3.23 3.18 3.46 3,03 3,39 3.26

 DE  0.37  0.37  0.53  0.49  0.52  0.55

Grado Octavo
N: 2645

Media 3.18 3,11 3.42 2,99 3,32 3.68

DE 0.36 0.39 0.54  0.53 0.53 0.58

Grado Noveno
N: 260

Media 3.17 3.09 3.40 3.01 3.31 3.37

DE 0.37  0.42 0.55  0.52 0.55 0.51

Grado
Décimo
N: 220

Media 3.20 3,16 3.42 2,99 3,33 3.18

DE 0.36 0.37 0.50 0.53 0.51 0.45

Grado 
Undécimo
N: 237

Media 3.25 3.22 3.43 3.03 3.41 3.02

 DE  0.35  0.35  0.54  0.50  0.53  0.41

Ciudad de 
Acacias
N 286

Media 3.26 3.17 3.53 3.05 3.40 3.45

DE 0.32 0.38 0.47 0.47 0.47 0.57

tenidas en la dimensión Actitud y Orientación tem-
poral, siendo ligeramente más alta la media femenina 
(3.23, DE: 0.37), aun dentro del rango medio; mien-
tras que los adolescentes de género masculino presen-
tan una media levemente más alta en Extensión tem-
poral (3.41, DE: 0.54), igualmente dentro del rango 
medio de puntuación. En cuanto a la variable grado 
educativo, se encuentra que el grado undécimo pre-
senta la puntuación media más alta de la dimensión 
Actitud y Orientación temporal (3.25, DE: 0.35), con 
respecto a los otros grados educativos; no obstante, en 

la dimensión Extensión temporal el grado octavo pre-
senta una media levemente más alto en esta variable 
(3.68, DE: 0.58).

Finalmente, la variable ciudad de residencia mues-
tra puntuaciones dentro del rango medio en ambas ciu-
dades, aunque mayores con respecto a la ciudad de Bo-
gotá, en Acacias, tanto en las dimensiones de Actitud y 
Orientación Temporal (3.26, DE: 0.32) como en la di-
mensión Extensión temporal (3.45, DE: 0.57). Lo que 
indica diferencias en la visión positiva y la planeación de 
metas futuras entre estas dos ciudades.
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Análisis de la dimensión PTF según institución 
educativa

La Tabla 2 indica que en el caso de la variable Ins-
titución educativa se obtienen medias que se encuentran 
entre los percentiles 25 y 75, de acuerdo con el instru-
mento “Los jóvenes y el futuro”. Si bien los resultados 
muestran que en general los adolescentes objeto de este 
estudio tienen una visión positiva de su futuro y planean 
acciones dirigidas a sus proyectos, se observa que los ado-
lescentes del colegio número cuatro (4) muestran medias 
más altas en la mayoría de dimensiones con respecto a los 

demás colegios objeto de estudio, salvo en el caso de la 
dimensión “Influencia del pasado y el presente sobre el 
futuro”, en la que el colegio número 2 presenta la pun-
tuación media más alta (3.07, DE: 0.56), lo que muestra 
que los adolescentes pertenecientes a esta institución pre-
sentan una visión del futuro menos positiva.

Asimismo, en la dimensión extensión temporal en las 
medias obtenidas por las cinco instituciones se identifica que 
el colegio número dos (2) presenta una media someramente 
más baja (3.20, DE: 0.55) que las demás instituciones, lo que 
muestra una reducción de la planeación de metas futuras.

Tabla 2
Descripción de las medias en las Dimensiones de Perspectiva de tiempo futuro según Institución Educativa

InstituciónInstitución
EducativaEducativa DescriptivosDescriptivos

PTF -AOTPTF -AOT
ActitudActitud

y y 
Orientación Orientación 
TemporalTemporal

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
centrarse en centrarse en 

el futuroel futuro

AOT-AOT-
Desarrollo Desarrollo 
activo de activo de 
planesplanes

AOT-AOT-
Influencia del Influencia del 

pasado y el pasado y el 
presente sobre presente sobre 

el futuroel futuro

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
imaginarse imaginarse 
la vida en el la vida en el 

futurofuturo

 PTF- PTF-
Extensión Extensión 
TemporalTemporal

Colegio 1
N 128

Media
DE

3.18
0.29

3.17
0.30

3.38
0.45

2.95
0.46

3.32
0.47

3.36
0.45

Colegio 2
N 204

Media
DE

3.21
 0.41

3.13
0.43

3.40
0.59

3.07
0.57

3.32
0.59

3.20
0.56

Colegio 3
N 297

Media
DE

3.16
0.39

3.11
0.40

3.35
0.59

2.97
0.54

3.31
0.57

3.28
0.57

Colegio 4
N 286

Media
DE

3.26
 0.33

3.17
0.38

3.53
0.47

3.05
0.47

3.40
0.47

3.45
0.57

Colegio 5
N 67

Media
DE

3.16
0.32

3.14
0.35

3.40
0.42

2.88
0.46

3.33
0.50

3.29
0.49

Total
N: 982

Media 3.20 3.14 3.42 3.01 3.34 3.32
DE 0.36 0.39 0.53 0.51 0.53  0.56

Nota. DE: Desviación Estándar.

DimensionesDimensiones
VariablesVariables DescriptivoDescriptivo

 PTF PTF
Actitud y Actitud y 

orientación orientación 
temporal temporal 
(AOT)(AOT)

AOT-AOT-
Tendencia Tendencia 
a centrarse a centrarse 
en el futuroen el futuro

AOT-AOT-
Desarrollo Desarrollo 
activo de activo de 
planesplanes

AOT-AOT-
Influencia Influencia 

del pasado y del pasado y 
el presente el presente 

sobre el sobre el 
futurofuturo

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
imaginarse imaginarse 
la vida en el la vida en el 

futurofuturo

PTFPTF
Extensión Extensión 
TemporalTemporal

Ciudad de 
Bogotá
N 696

Media 3.18 3.13 3.37 2.99 3.32 3.28

DE 0.37 0.39 0.55 0.53 0.55 0.54

Total
Media 3.20 3.14 3.42 3.01 3.34 3.33

DE  0.36  0.38  0.53  0.51  0.53  0.55

Nota: DE: Desviación Estándar.
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Tabla 3
Correlación entre Variables sociodemográficas y Perspectiva de tiempo futuro

EscalasEscalas
AplicadasAplicadas
Variables Variables 

sociodemográficassociodemográficas

PTFPTF
ActitudActitud

y Orientación y Orientación 
TemporalTemporal

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
centrarse en centrarse en 

el futuroel futuro

AOT-AOT-
Desarrollo Desarrollo 
activo de activo de 
planesplanes

AOT-AOT-
Influencia del Influencia del 

pasado y el pasado y el 
presente sobre presente sobre 

el futuroel futuro

AOT-AOT-
Tendencia a Tendencia a 
imaginarse imaginarse 
la vida en el la vida en el 

futurofuturo

PTF-PTF-
Extensión Extensión 
TemporalTemporal

Edad 047 -.021 .006 .044 .028 -.437**

Género .107** .081* .059 .096** .113** -.141**

Ciudad de residencia -.053 -.129** -.057 -.073* -.097** -.143**

Institución Educativa .011 .071* -.004 .042 .035 .074*

Grado educativo .124** .010 .025 .060* .078* -.439**

Nota: *p < .05; **p < .01; *** p < .001.

Análisis de correlación entre las variables 
sociodemográficas y las dimensiones de PTF

Los resultados de la Tabla 3 muestran respecto a la 
dimensión actitud y orientación temporal correlación positiva 
con las variables género (r 

= 
.107; p < .01) y grado edu-

cativo (r 
= 

.124; p < .01), lo que muestra una prevalen-
cia de los adolescentes de ambos géneros hacia el afecto 
positivo de sus metas futuras, la variable grado educativo 
indica que conforme aumenta el grado académico mayor 
es la visión positiva del futuro.

En relación al eje Tendencia a centrase en el futuro de la 
dimensión AOT, se hallan correlaciones positivas signifi-
cativas en las variables género (r 

= 
.081; p < .05) e institu-

ción educativa (r 
= 

.071; p < .01). Por el contrario, existe 
una relación significativa negativa entre este mismo eje y 
la ciudad de residencia (r 

= 
-.129; p < .01) que muestra 

diferencias entre estas dos ciudades. Por su parte las co-
rrelaciones obtenidas en el eje influencia del pasado y el pre-
sente sobre el futuro y las variables género (r 

= .
096; p < .01) 

y grado educativo (r 
= .

060; p < .05) presentan asocia-
ciones positivas significativas que indican que, en ambos 
géneros, entre los grados de 8 a 11, hay una influencia de 
las experiencias pasadas y presentes en la construcción de 
las acciones futuras. En cuanto a la variable ciudad de re-
sidencia, se observa una correlación negativa significativa 
(r 

= 
-.073; p < .05), lo que indica nuevamente diferencias 

en la tendencia de los adolescentes para proyectarse en el 
futuro dependiendo del contexto de vivienda.

Respecto al eje Tendencia a imaginarse la vida en el fu-
turo se encontró una asociación estadísticamente significa-
tiva con las variables sociodemográficas género (r 

= 
.113; 

p < .01); y grado educativo (r 
=

 .078; p < .05), lo que 
refleja que los adolescentes de ambos géneros en este es-
tudio presentan interés y actitud positiva hacia el tiempo 
futuro en ambos géneros; por otra parte, a mayor grado 
educativo existe mayor interés de centrarse en el futuro. 
No obstante, muestra correlación significativa negativa 
con la variable ciudad de residencia (r 

= 
-.097; p < .05), 

lo que señala que el interés por establecer metas varía de 
acuerdo con la ciudad donde se encuentre residenciado.

La dimensión PTF Extensión Temporal muestra una 
asociación significativa positiva con la variable institu-
ción educativa (r 

= 
.074; p < .05). Las variables edad (r 

= 

-.437; p < .01) y género (r 
= 

-.081; p < .01) presentaron 
correlaciones significativas negativas, por lo que en este 
estudio se concluye que a mayor edad menor extensión 
temporal, es decir, menor capacidad de planear metas en 
el futuro más remoto, así como diferencias entre los dos 
géneros para planear el futuro. Igualmente, la variable ciu-
dad de residencia y grado educativo presenta asociaciones 
negativas significativas de (r 

= 
-.143; p < .01) y (r 

= 
-.439; 

p < .01), respectivamente, lo que es un indicador de las 
diferencias entre las dos ciudades y en los adolescentes de 
los grados educativos de octavo a undécimo, en donde a 
mayor grado educativo menor planeación de metas en el 
futuro remoto.
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Discusión

El objetivo general planteado en esta investigación 
fue identificar las relaciones entre PTF y las variables so-
ciodemográficas edad cronológica, género y grado educa-
tivo en adolescentes de estratos medio y bajo que asistían 
a instituciones educativas de dos ciudades de Colombia. 
El análisis estadístico realizado evidencia relaciones en-
tre las variables estudiadas, las cuales llaman la atención 
sobre la determinación sociodemográfica de un proceso 
complejo y de relevancia en la transición a la vida adulta 
como es la PTF.

En cuanto al establecimiento de asociaciones en-
tre la dimensión actitud y orientación temporal respecto 
a la variable edad, los hallazgos evidenciaron que los ado-
lescentes con mayor puntaje fueron los de grado undéci-
mo, y el puntaje más bajo corresponde a los estudiantes 
de grado octavo y noveno, lo cual reafirma el hallazgo de 
Teuscher y Mitchell (2011), quienes refieren la existencia 
de una relación directa entre el proceso de aprendizaje y 
la PTF, relación que varía a medida que aumenta la edad 
cronológica. Estos autores señalan que en la niñez y la 
adolescencia temprana, la PTF es baja y, luego, tiende a 
aumentar en adolescentes mayores de 16 años.

Igualmente, en las dimensiones/subescalas ten-
dencia a imaginarse la vida en el futuro y tendencia a 
centrarse en el futuro, se evidenció que la variable gra-
do educativo fue más alta para el grado undécimo y más 
baja para los grados octavo y noveno, lo cual confirma las 
investigaciones realizadas por Lang et al. (2013), Gluk, 
Mercado y Myes (2009), quienes refieren que las edades 
tempranas se caracterizan por tener menor preocupación 
por el futuro. Lo anterior puede asociarse al desarrollo 
cognitivo en el que se encuentran los estudiantes, de esta 
forma estas investigaciones encontraron que entre los 12 
y 14 años se da menor probabilidad de anticipar las con-
secuencias futuras.

La asociación entre las dimensiones extensión 
temporal y la variable género evidenció la tendencia de 
los adolescentes de este grupo poblacional a imaginarse 
la vida en el futuro; de igual manera, el eje influencia 
del pasado y presente sobre el futuro fue mayor en las 
adolescentes. Estos resultados refutan lo encontrado por 
Díaz, Quintero y Flórez (2011) y Gargiulo (2016), quie-
nes identificaron que las mujeres tienden a presentar una 

menor orientación hacia el futuro, aunque concuerdan 
con las investigaciones de Daura (2017), Ely y Mercurio 
(2011), Ferrari, Nota y Soresi (2010) y Padawer et al. 
(2007), con respecto a que las mujeres en comparación 
con los hombres en la misma etapa de desarrollo presen-
tan un nivel más alto en concentración, orientación, pla-
nificación y elección, lo que favorece las habilidades para 
la toma de decisiones y ratifica que, a mayor presencia 
de estas habilidades, hay un aumento significativo tan-
to en actitud y orientación como en extensión temporal 
de la PTF. Estos hallazgos se explican de acuerdo con lo 
mencionado por Gluk et al. (2009), quien encontró que 
existen cambios a nivel estructural en el cerebro que in-
fluyen en las funciones ejecutivas de hombres y mujeres 
y, también, variables contextuales, como la presión social 
hacia el género femenino, el aumento de obligaciones 
con el pasar de los años en todas las áreas de la vida en las 
mujeres y diferencias a nivel hormonal entre los géneros. 
Sin embargo, a pesar de que esto sea una afirmación im-
portante, no es suficiente; por tal razón, se considera ne-
cesario ampliar las investigaciones que permitan elaborar 
una comprensión amplia sobre este hallazgo.

En cuanto a la correlación que existe entre ciu-
dad de residencia y las dimensiones actitud y orientación 
temporal, se evidenció que el colegio n.° 4, ubicado en 
Acacias, presentó el mayor puntaje respecto a los otros 
colegios ubicados en Bogotá, en las dimensiones actitud 
y orientación temporal, Desarrollo de planes y Tendencia 
a imaginarse la vida en el futuro y en Extensión temporal. 
Estos resultados se explican a la luz de lo reportado por 
De Carlo, Wadsworth y Stump (2011), quienes hallaron 
en sus investigaciones que la desesperanza aumenta en los 
adolescentes cuando evidencian dificultades financieras. 
Probablemente, los adolescentes que viven en la ciudad 
de Bogotá están expuestos a mayores demandas econó-
micas propias de una ciudad capital, que influyen en la 
capacidad de proyección hacia el futuro en los adolescen-
tes, respecto a los que residen en Acacias. Por tal razón, 
se considera importante que, en futuras investigaciones, 
se indague a fondo esta situación a la luz de las varia-
ciones en las expectativas de los jovenes y las aternativas 
ocupacionales y de desarrollo propias de cada contexto.

 Adicionalmente, la ciudad de Bogotá presen-
ta variables contextuales, como la inseguridad, los altos 
índices de violencia, mayor tráfico y contaminación en 
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el ambiente, que son percibidos como peligrosos y que 
influyen en la salud mental. Otro aspecto relevante es 
que la presente investigación se realizó en medio de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 y Bogotá fue una de 
las ciudades que, en el 2020, presentó los mayores indi-
cadores de contagio, desempleo, violencia intrafamiliar y 
muertes, situaciones generadoras de estrés. Estas situa-
ciones pueden estar relacionadas con la diferencia de los 
resultados entre los adolescentes de las dos ciudades. En 
concordancia con lo anterior, Ennis, Hobfoll y Schroder 
(2000) mencionan que cuando hay una mayor tendencia 
a experimentar eventos crónicos e incontrolables, existe 
un resultado negativo y, por lo tanto, existe menor ten-
dencia a tener actitud positiva y planeación hacia el fu-
turo, lo que lleva a una percepción limitada de opciones 
personales hacia este.

En cuanto al colegio n.° 3, se evidencian los punta-
jes más bajos en todas las dimensiones de AOT, es decir, 
que los estudiantes pertenecientes a esta institución tie-
nen una actitud menos favorable hacia sus metas futuras, 
lo cual tiene como consecuencia la falta de motivación en 
el desarrollo de planes hacia el futuro. Lo anterior, puede 
explicarse debido a que este colegio se encuentra ubica-
do en una zona de la ciudad perteneciente a un estrato 
socioeconómico medio/bajo, con mayor vulnerabilidad y 
pobreza. Un gran número de investigaciones (Hammack 
et al., 2004; Mistry et al., 2002; Wadsworth & Santiago, 
2008) afirman que las dificultades económicas, la pobre-
za y el desempleo son factores que ponen en riesgo al 
adolescente; se asocian a la experimentación de la ira, 
estrés y disminución de la autoestima, y afectan la ten-
dencia a imaginarse la vida en el futuro, de tal forma que 
a menor estrato socioeconómico, mayor estado de des-
esperanza y, por lo tanto menor, PTF (Hammack et al., 
2004; Mistry et al., 2002; Wadsworth & Santiago, 2008).

En relación con la extensión temporal, se eviden-
cia que el colegio n.° 2, aunque presenta el mayor pun-
taje en el eje influencia del pasado y el presente sobre 
el futuro, muestra el puntaje más bajo en la dimensión 
Extensión Temporal, lo cual da cuenta de que, aunque 
tienen un afecto positivo hacia el futuro, presenta una 
baja capacidad para pensar y actuar de acuerdo con las 
consecuencias inmediatas y dificultad para centrarse en 
el marco temporal futuro. Lo anterior está en línea con 
lo planteado por Quiñones (2015), quien menciona que 

los adolescentes de clase media se interesan más en el 
presente, en comparación con los de clase alta, quienes 
se concentran en las actividades dirigidas hacia el futuro. 
Los resultados arrojados evidencian que uno de los as-
pectos a intervenir para favorecer el desarrollo del senti-
do de vida en los adolescentes debe orientarse a generar 
estrategias de prevención e intervención tanto grupales 
como individuales a la luz de los procesos motivaciona-
les, que influyan como factores protectores de la PTF, y 
que tengan en cuenta una aproximación diferencial de 
acuerdo al género, al contexto de residencia, al grado 
educativo y al nivel socioeconómico. Sin embargo, no se 
puede desconocer que aunque se ha considerado impor-
tante la PTF como una condición para trabajar con los 
adolescentes, no es suficiente para generar asociaciones 
directas respecto al sentido de vida.

Aunque se lograron los objetivos propuestos en 
este estudio, no se puede dejar de mencionar que su eje-
cución durante la pandemia COVID-19 pudo haber in-
fluido en los resultados, debido a las mismas condiciones 
de confinamiento, la falta de atención a las necesidades 
básicas, los cambios en el relacionamiento con pares y fa-
miliares, entre otras. Para finalizar, se evidencia que pese 
a las condiciones socioeconómicas de cada colegio, los es-
tudiantes presentan actitud positiva frente a la planeación 
de metas futuras. Esto podría llegar a tenerse en cuenta en 
futuras investigaciones, en las que se evalúe la capacidad 
de resiliencia, las estrategias de afrontamiento positivas y 
los factores protectores que no se tuvieron en cuenta en 
la presente investigación. Otros aspectos por considerar 
son comparar las características de las dimensiones de la 
PTF en adolescentes que asisten a colegios de estratos so-
cioeconómicos alto, medio y bajo; identificar la influencia 
de la familia en la PTF; la relación que tiene la PTF con la 
resiliencia, el riesgo suicida y la curva de la felicidad.
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