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RESUMEN 

Las líneas de acción frente a la conducta delictual en adolescentes buscan disminuir la 

reincidencia y apoyar su reinserción social. Sin embargo, son insuficientes ante la heterogeneidad 

de la población y la complejidad de quienes presentan Emociones Prosociales Limitadas (EPL). 

En contraste, la Perspectiva Temporal (PT), no sólo ha demostrado su relación con el desarrollo 

de problemas conductuales, sino también, la posibilidad de ser modificada. Y dado que nuevos 

hallazgos son clave para el desarrollo de intervenciones más efectivas, este estudio tiene como 

propósito conocer la relación entre EPL, PT y conducta delictual en adolescentes, mediante un 

diseño ex post facto retrospectivo. Los participantes fueron 84 adolescentes entre 14 y 18 años, 30 

con antecedentes de conducta delictual, 43 sin este tipo de antecedentes y 11 que declararon 

voluntariamente haber cometido algún delito durante su vida. Todos respondieron una ficha 

sociodemográfica, el Inventario de Insensibilidad Emocional (ICU), el Inventario de Perspectiva 

Temporal de Zimbardo, versión reducida (ZTPI-R) y la subescala de Sinceridad de la versión 

reducida del Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck (EPQ-RA). Al grupo estudio 

además se le aplicó la Evaluación Clínica de Emociones Prosociales versión 1.1 (CAPE 1.1) para 

informantes y se utilizó una ficha de caracterización de la conducta. Los resultados muestran 

correlaciones significativas entre PT y EPL, independiente de la comisión de delito. Evidenciando 

la importancia de integrar diversos informantes para medir EPL, así como demostrando su 

relevancia al implementar nuevas estrategias de intervención en población adolescente con 

conducta delictual. 

Palabras claves: Adolescencia, Delincuencia juvenil, Perspectiva temporal, Insensibilidad 

Emocional.
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Introducción 

En Chile, con el propósito de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

existe un marco legal diferenciado para abordar la conducta delictual en adolescentes, el que en 

contraste con las políticas tradicionales cuyo propósito era castigar, está enfocado en disminuir la 

reincidencia y apoyar la reinserción social (Servicio Nacional de Menores, 2011).  

De acuerdo a esta norma, el 4% de la población adolescente ha sido procesada por algún 

delito, el 89% son hombres y alrededor del 80% son vinculados a programas de tratamiento de 

alcohol y drogas (Cámara de Diputados de Chile, 2015). Las tasas de reincidencia en adolescentes 

sancionados, son de aproximadamente el 38% al año de egreso, y aquellos cuya reincidencia se 

caracteriza por el aumento o mantención de gravedad, son del 5.9% (Servicio Nacional de 

Menores, 2015). Cabe señalar, que la prevalencia en las tasas de arresto es mucho menor que las 

de autoinforme sobre comportamiento violento, existiendo una relación compleja entre ambas 

medidas (Marcus, 2017). 

Comportamientos problemáticos como el consumo de sustancias y el aumento de la 

delincuencia en población adolescente, son el resultado de asumir riesgos que surgen por las 

necesidades de identidad, autonomía y aceptación de los pares, así como por cambios hormonales 

de la pubertad y el desarrollo cerebral incompleto (Sigelman & Rider, 2017). Asimismo, tanto en 

la niñez como en la adolescencia se han observado problemas de conducta que se pueden 

complejizar y agravar por una serie de factores de riesgo que interactúan a nivel individual y social 

(Marcus, 2017). 

En esta línea, una serie de estudios han evidenciado que el grupo de niños y adolescentes 

que presentan problemas de conducta es una población heterogénea, motivo por el cual se ha 

considerado necesario diferenciarla según subtipos (Marcus, 2017).  
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De acuerdo al DSM-V (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014), se han descrito dos 

especificadores para valorar la severidad de los trastornos de conducta e identificar una población 

en alto riesgo de que estos patrones conductuales se estabilicen en el tiempo. Uno de ellos, es la 

presencia de Emociones Prosociales Limitadas, derivado del concepto de Rasgos de Insensibilidad 

Emocional y asociado históricamente al desarrollo de Psicopatía en adultos.  

Por otra parte, el concepto de Perspectiva Temporal, el cual hace referencia al proceso 

mediante el cual los flujos continuos de experiencias personales y sociales se asignan a marcos 

temporales que ayudan a dar orden, coherencia y significado a esos eventos (Zimbardo & Boyd, 

1999), ha demostrado ser útil al diferenciar poblaciones con conductas de riesgo para la salud. 

Aportando evidencias de que la manera en que las personas se sienten sobre el pasado, el presente 

y el futuro, predice resultados importantes en el desarrollo de diferentes conductas (Zimbardo & 

Boyd, 2008). Estos patrones conductuales tienden a permanecer estables en el tiempo, pero con la 

posibilidad de ser modificados de manera más o menos voluntaria, ya sea por medio de la 

existencia de experiencias vitales importantes para el individuo, o bien por una intervención 

dirigida (Sword, Sword, Brunskill, & Zimbardo, 2014). 

Cabe señalar, que emociones prosociales como la empatía (Cañero, Mónaco, & Montoya, 

2019) están relacionadas con el bienestar subjetivo, el que correlaciona positivamente con una 

combinación óptima de la perspectiva temporal (Mooney, Earl, Mooney, & Bateman, 2017). En 

este contexto, dado que la adolescencia es un período fructífero para la intervención y que la 

Perspectiva Temporal tiene el potencial de ser modificada intencionalmente hacia el desarrollo de 

conductas saludables (McKay, Cole, Sumnall, & Goudie, 2012), se busca extender la investigación 

sobre ésta en población adolescente que ha cometido infracciones de ley, a fin de prevenirlas y 

detener el desarrollo de carreras delictuales.  
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En relación con lo expuesto y dado que no se encontraron investigaciones que abordaran 

estas variables en conjunto, se consideró que su estudio aportaría hallazgos relevantes para la 

elaboración de nuevas líneas de intervención y prevención en esta materia. De manera específica, 

el integrar la variable de Emociones Prosociales Limitadas, busca facilitar la investigación de 

alternativas terapéuticas, ya que las implicaciones prácticas inmediatas se encuentran limitadas. 

A partir de los antecedentes planteados se postula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se relacionan la Perspectiva Temporal y las Emociones Prosociales Limitadas con la 

Conducta delictual en adolescentes? La respuesta, es buscada por medio de este estudio de 

diseño ex post facto retrospectivo, cuyos participantes fueron un grupo de adolescentes de la 

comuna de Angol y que pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de dos instituciones 

municipales que apoyaron la propuesta de investigación, haciendo viable su desarrollo en los 

tiempos estipulados y con los recursos que se contaban. El proceso incluyó la aplicación de tres 

instrumentos de autorreporte y una entrevista semiestructurada utilizada en un subgrupo de 

adolescentes que tenían antecedentes de haber infringido la ley durante los últimos 12 meses.  

 De esta manera, el texto comienza con una revisión bibliográfica actualizada y enfocada 

en el problema de investigación. Posteriormente, se presentan los objetivos, las hipótesis y la 

definición conceptual y operacional de las variables, dando lugar a la exposición del método de 

investigación, donde se detalla su diseño, participantes, instrumentos, procedimientos y resguardos 

éticos correspondientes. A este apartado, le sigue la sección de resultados organizada en tres partes: 

la caracterización de la muestra, una sección de análisis según objetivos y otra específica del grupo 

estudio. Para finalizar, se presentan las discusiones y conclusiones principales. Los últimos 

apartados incluyen las referencias y los anexos utilizados.  
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Marco teórico 

A continuación, se presentan los principales constructos teóricos relacionados con 

conducta delictual en adolescentes, Emociones Prosociales Limitadas y Perspectiva Temporal. 

Conducta delictual en adolescentes 

El concepto de conducta infractora de ley en adolescentes o delincuencia juvenil para la 

American Psychological Association (2015), refiere al comportamiento ilegal de un menor, 

usualmente identificado como una persona menor de 18 años. Algunos ejemplos de estos 

comportamientos incluyen vandalismo, robo, violación, incendio premeditado y asalto.  

Sistemas de justicia juvenil. Dado que las características del comportamiento ilegal de 

los adolescentes presentan matices diferenciadores de los adultos, a nivel mundial los países han 

diseñado respuestas legales alternativas bajo los denominados sistemas de justicia juvenil. Los 

cuales difieren del sistema de justicia penal para adultos, fundamentalmente en su creencia de que 

los jóvenes son más susceptibles a tratamientos. En consecuencia, se hace mayor hincapié en la 

rehabilitación y en reducir la estigmatización asociada a ser etiquetado como un delincuente 

(American Psychological Association, 2015). 

Respecto al contexto latinoamericano, se aprecia un gran desarrollo y transformación en 

términos jurídicos, al incorporar la visión del adolescente como un sujeto de derecho, con mayores 

libertades y con clara conciencia de sus actos. Existiendo consenso en cuanto a la edad de 

imputabilidad (en promedio, desde los 14 hasta los 18 años) y las penas aplicables, las que giran 

en torno a la responsabilización del adolescente frente al delito (Sandoval, 2014). 

En Chile desde el año 2007 entra en vigencia la Ley Nº 20.084 que Establece un Sistema 

de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, cuyo principal objetivo 

es reinsertar a los jóvenes entre 14 y 17 años que cometan delitos. Paralelamente, en respuesta a 
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la falta de servicios de atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes ingresados a unidades 

policiales, se implementa en el 2009 el programa 24 Horas. El cual, surge como una iniciativa 

intersectorial y tiene como uno de sus objetivos principales: contribuir a la interrupción de 

conductas transgresoras en niños y adolescentes entre 10 y 17 años, que preferentemente presenten 

conductas transgresoras o constitutivas de delitos, que sean reincidentes y cuyas familias acepten 

voluntariamente ingresar al programa (Servicio Nacional de Menores, 2018).  

Adolescencia como etapa clave. En este contexto, es central considerar los hallazgos de 

la investigación, los cuales han convergido en que la adolescencia temprana es una etapa con 

mayor prevalencia de comportamiento agresivo (Marcus, 2017). Y de acuerdo a Sigelman y Rider 

(2017) el aumento de problemas de conducta está relacionado con al menos tres motivos: 

1. Tareas normativas: como establecer una identidad, al tener autonomía e independencia de 

los padres, y obtener la aceptación de los pares; experimentando con comportamientos para 

descubrir quiénes son, desafiar la autoridad e impresionar a sus pares. 

2. Cambios hormonales: que contribuyen al aumento de problemas de externalización. 

3. Desarrollo cerebral: asociado a la toma de riesgos, ya que los cerebros de los adolescentes 

combinan fuertes tendencias de búsqueda de sensaciones y recompensas, con las cortezas 

prefrontales inmaduras. Mostrando capacidades limitadas de autorregulación (Albert, 

Chein, & Steinberg, 2013; Shulman et al., 2016), cuyo resultado es una toma impulsiva de 

riesgos en busca de emoción y diversión sin pensar en posibles consecuencias.  

Caracterización de la conducta delictual y variables asociadas. Respecto a la conducta 

delictual en adolescentes, ésta difiere según el sexo tanto en el tipo de conductas como en la 

frecuencia. Una predominancia masculina (Sigelman & Rider, 2017) que se corresponde con un 

mayor reporte de problemas externalizantes en hombres (Alarcón & Bárrig, 2015), podría 
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explicarse por la madurez tardía en los hombres y temprana en las mujeres (Sigelman & Rider, 

2017), y estaría relacionada con la toma de riesgos, elemento clave de muchos trastornos 

externalizantes (Crone, van Duijvenvoorde, & Peper, 2016). 

La toma de riesgos en adolescentes, implica una conceptualización interactiva entre los 

procesos cognitivos y afectivos involucrados (Duckworth & Steinberg, 2015), ya que la asincronía 

en el desarrollo de los sistemas cerebrales y la maduración continua de la conectividad neuronal, 

conducen a una mayor vulnerabilidad para ésta (Willoughby, Good, Adachi, Hamza, & Tavernier, 

2013). Caracterizando la adolescencia, como una etapa de mayor reactividad socioemocional y un 

control cognitivo aún en proceso de maduración (Shulman et al., 2016).  

En cuanto a los factores del desarrollo asociados a las expresiones de agresión y violencia, 

es posible mencionar: prácticas familiares y de crianza, pares y vecindario, y rasgos de la 

personalidad (Smith, 2017). Algunas de las fuentes de riesgo investigadas, son (Marcus, 2017): 

1. Entorno: caracterizado por pobreza, un vecindario violento u otros riesgos situacionales 

que pueden precipitar e intensificar las conductas violentas. 

2. Ambiente escolar: con un programa académico deficiente o peleas frecuentes entre 

estudiantes. 

3. Relaciones con pares: que incluyen rechazo por parte de compañeros, bullying o 

asociaciones con pares antisociales. 

4. Familiares: como un padre condenado por algún crimen, violencia intrafamiliar, abuso o 

negligencia infantil. 

5. Personales: como el sexo, la edad o los rasgos tempranos de la personalidad. 

Respecto al último punto, se ha evidenciado la importancia de las variables de personalidad 

en la persistencia del comportamiento antisocial en adolescentes (Alarcón, Pérez-Luco, Wenger, 
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Salvo, & Chesta, 2018), identificándose rasgos estrechamente asociados con el comportamiento 

agresivo, como la ira, la búsqueda de sensaciones, y la falta de empatía y culpa (Marcus, 2017; 

Rodenas, 2017). 

Emociones Prosociales Limitadas 

Esta presencia limitada de emociones prosociales ha sido históricamente asociada al 

concepto de Rasgos de Insensibilidad Emocional, los cuales, hacen referencia a un estilo de 

personalidad afectivo e interpersonal que resulta en una falta de consideración por otras personas. 

Donde quienes lo presentan pueden mostrar falta de empatía o exhibición superficial de 

emociones, así como un uso insensible de otros y una instrumentalización de la agresión para 

beneficio propio (Frick & Dickens, 2006).  

Por este motivo, son un especificador significativo en subtipos de trastornos de conducta 

para comportamientos antisociales y agresivos más severos en la psicopatología de adultos, pero 

que también pueden detectarse en la infancia y la adolescencia (Feilhauer & Cima, 2013; Pisano 

et al., 2017). Mostrando que en general se asocian con la agresión, la delincuencia e índices de 

reactividad emocional restringida (Kimonis et al., 2008). 

En niños y adolescentes, es importante comprender que el Trastorno de Conducta se 

caracteriza por un patrón de comportamiento repetitivo y persistente en el cual se violan los 

derechos básicos de los demás y las principales normas o normas sociales apropiadas para la edad 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014), distinguiendo subtipos basados en: edad de inicio y 

presencia de rasgos de insensibilidad emocional (Smith, 2017).  

De esta manera, el concepto de Emociones Prosociales Limitadas es un especificador de 

los trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta en el DSM-V, que surge ante 

la necesidad de un nuevo término para etiquetar a la población de niños y adolescentes en potencial 
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riesgo de desarrollar una psicopatía durante la etapa adulta, dadas las connotaciones negativas 

asociadas al término de insensibilidad emocional. Para indicar su presencia, deben manifestarse 

de manera persistente durante al menos 12 meses, en relaciones y contextos múltiples 2 o más de 

las 4 características descriptoras (Molinuevo, 2014): 

1. Ausencia de remordimiento o culpa. La persona no se siente mal o culpable cuando hace 

algo incorrecto (excluyendo el remordimiento manifestado al ser descubierto y/o ante la 

posibilidad de recibir un castigo). Y respecto a las consecuencias negativas de sus acciones, 

muestra una ausencia total de preocupación. 

2. Dureza-falta de empatía. La persona no toma en cuenta, ni se preocupa por los sentimientos 

de otros. Es descrita como fría e insensible, mostrándose más preocupada por los efectos 

de sus acciones sobre sí misma que sobre los demás, incluso cuando producen un daño 

sustancial a otros. 

3. Despreocupación por el rendimiento. La persona no muestra preocupación por un 

rendimiento bajo/problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades 

importantes. No se esfuerza lo suficiente para conseguir un buen rendimiento, incluso 

cuando las expectativas puestas en el mismo son evidentes, y generalmente culpa a otros 

de su pobre desempeño. 

4. Afecto superficial o deficiente. La persona no expresa sentimientos o no muestra emociones 

a los demás, excepto de una forma que parece superficial o poco sincera, o cuando dichas 

expresiones se utilizan para obtener alguna ganancia. 

Los rasgos de insensibilidad emocional están significativamente asociados con las medidas 

de comportamiento antisocial y agresivo en niños y adolescentes, apoyando consistentemente su 
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asociación con la violencia tanto para hombres como para mujeres (Frick, Ray, Thornton, & Kahn, 

2014).  

En adolescentes mujeres por ejemplo, se han observado mayores conductas agresivas y 

delictivas, cuando tienen niveles más altos de insensibilidad emocional que quienes presentan sólo 

el trastorno de conducta (Colins & Andershed, 2015). Asimismo, los niños muestran baja empatía 

y falta de remordimiento por el efecto de su comportamiento en otros (Frick & Marsee, 2006), así 

como afectación superficial, con hallazgos de respuestas físicas anormales, que incluyen reducción 

de la frecuencia cardíaca y niveles reducidos de cortisol a estímulos angustiantes o amenazantes 

(De Wied, van Boxtel, Matthys, & Meeus, 2012; Stadler et al., 2011). 

Finalmente, respecto al desarrollo de las Emociones Prosociales Limitadas, se ha 

observado que una fuerte responsabilidad genética en interacción con la crianza de los hijos y 

factores ambientales relevantes, pueden conducir a niveles elevados de estos rasgos en niños. Los 

cuales, pueden detectarse en la primera infancia y permanecer estables a lo largo de la 

adolescencia, pero que pueden ser disminuidos con un tratamiento intensivo y especializado 

(Pisano et al., 2017). Asimismo, se ha observado que la calidez temprana de los padres tiene efectos 

duraderos sobre las emociones prosociales (Waller, Shaw, Forbes, & Hyde, 2015). De esta manera, 

los procesos de desarrollo que contribuyen a su estabilidad en la juventud, pueden organizarse en 

tres dominios (Pisano et al., 2017): (1) Etiología: que abarca la responsabilidad genética y los 

factores de riesgo ambientales, (2) Presentación: signos tempranos y trayectorias longitudinales, y 

(3) Tratamientos: cuyas implicaciones prácticas se encuentran limitadas, de modo que alternativas 

nuevas de intervención como las ofrecidas por la Perspectiva Temporal, pueden ser de especial 

relevancia.  
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Perspectiva Temporal 

El tiempo es una parte esencial de la vida y una de las dimensiones del mundo observable 

que influye significativamente en la configuración de la existencia (Kostić & Chadee, 2017). En 

esta línea, la perspectiva temporal es definida como una construcción cognitiva y motivacional 

que varía individualmente y puede ser conceptualizada en base a cuatro premisas (Mello & 

Worrell, 2015): 

1. Es cognitiva porque se origina en los pensamientos, y es motivacional porque los 

pensamientos sobre el tiempo llevan a los individuos a tomar decisiones. 

2. Abarca tres períodos temporales: el pasado, el presente y el futuro, y cada período 

contribuye de manera única a la perspectiva temporal de un individuo.  

3. Difiere entre los individuos como resultado del aprendizaje y las experiencias en diversos 

contextos.  

4. Es multidimensional, por lo que puede conceptualizarse en términos de actitud, 

orientación, relación, frecuencia y significado. Con cada dimensión produciendo una parte 

distinta y significativa del constructo. 

Para los propósitos de este estudio, la perspectiva temporal será conceptualizada en 

términos de actitud, refiriéndose a los sentimientos emocionales y evaluativos del individuo hacia 

el pasado, el presente y el futuro (Andretta, Worrell, Mello, Dixson, & Baik, 2013), el cual ha sido 

estudiado con mayor frecuencia con el Inventario de Perspectiva temporal de Zimbardo o ZTPI, 

compuesto por cinco subescalas (Zimbardo & Boyd, 1999): 

1. Pasado positivo (PP). Esta dimensión se relaciona con una visión cálida y comprensiva del 

pasado, a menudo sentimental y predominantemente receptiva, con un apego a las 

tradiciones y los rituales (Zimbardo & Boyd, 1999). Observándose que quienes tienen 
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recuerdos positivos del pasado, a menudo son más felices, saludables y tienen más éxito 

(Kostić & Chadee, 2017). 

2. Pasado negativo (PN). En contraste, ésta se relaciona con una visión negativa y aversiva 

del pasado. La cual, puede provenir de experiencias desagradables reales en el pasado o de 

una reconstrucción negativa de éste. Puntajes altos en esta dimensión estarían asociados a 

comportamiento problemático, agresión y descontrol de impulsos (Zimbardo & Boyd, 

1999). 

3. Presente hedonista (PH). Esta dimensión describe una orientación hacia el placer, 

conectada con poca consideración por las consecuencias futuras, toma de riesgos e 

impulsividad (Zimbardo & Boyd, 1999). La contraparte de la dimensión hedónica, se 

observa en la prevalencia de conductas adictivas, deficiencias en el aprendizaje social y 

mayor agresividad (Weissenberger et al., 2016) 

4. Presente fatalista (PF). En cambio, esta subescala se orienta a la desesperanza e impotencia, 

la sensación de poco control sobre la propia vida y su imprevisibilidad e inestabilidad. La 

suerte es un factor tan bueno en el éxito como la preparación y el trabajo duro para aquellos 

con una orientación actual fatalista. Y está asociado a la agresión, ansiedad y depresión 

(Zimbardo & Boyd, 1999). 

5. Futuro (F). La dimensión futura, refleja una orientación general hacia el futuro, pensando 

en ello y ponderando las consecuencias (Zimbardo & Boyd, 1999). Involucra conductas 

como abordar la vida con autocontrol, puntualidad y planificación para el futuro, siendo 

asociada con el bienestar psicológico y el afecto positivo (Sailer et al., 2014) y en 

adolescentes, con disminuciones en el comportamiento violento a lo largo del tiempo 

(Stoddard, Heinze, Choe, & Zimmerman, 2015). 
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Asimismo, estas cinco dimensiones temporales consideradas de manera independiente 

entre sí pueden ser estudiadas en su conjunto por medio de un método de desviación basado en los 

puntajes ZTPI, donde se han identificado al menos dos tipos de perfiles temporales: 

1. Perfil temporal equilibrado (BTP), entendido como la combinación óptima de la 

perspectiva temporal, permitiendo a un individuo optimizar su funcionamiento a través de 

un cambio flexible entre perspectivas adaptativas de cada zona temporal. Se caracteriza 

por puntajes de moderados a altos para PP, PH y F, y bajas puntuaciones en PN y PF 

(Boniwell & Zimbardo, 2004). Relacionándose con mejores indicadores de bienestar y 

salud en general (Garcia, Sailer, Nima, & Archer, 2016; García & Ruiz, 2015; Oyanadel & 

Buela-Casal, 2017; Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo, & Bitner, 2013).  

2. Perfil temporal negativo (NTP), es un perfil desadaptativo opuesto al BTP, que descrito 

como distrés emocional (Zimbardo et al.,2012) presenta puntajes altos en PN y PF, pero 

bajo en PP, PH y F, e indica una salud negativa tanto física como mental (Olivera-Figueroa, 

Juster, Morin-Major, Marin, & Lupien, 2015; Oyanadel & Buela-Casal, 2014, 2017; 

Zimbardo et al., 2012), caracterizada por la toma de riesgos y abuso de sustancias 

(MacKillop, Anderson, Castelda, Mattson, & Donovick, 2006).  

Conducta delictual, Emociones Prosociales Limitadas y Perspectiva Temporal 

Si bien, los estudios que relacionan la PT, las EPL y la conducta delictual son escasos, se 

han encontrado hallazgos que permiten suponer un vínculo significativo entre ellas. Por ejemplo, 

se ha observado que aquellos adolescentes con alta exposición a factores de riesgo 

socioeconómicos, demográficos y familiares, muestran perfiles temporales más desequilibrados 

que los de sus pares de bajo riesgo, obteniendo puntuaciones significativamente más altas en PN, 

PF y PH, (Orkibi & Dafner, 2016), y siendo más proclives a sentimientos y comportamiento 
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agresivos, los que a su vez, pueden atenuarse con altos niveles de PP y F (Stolarski, Zajenkowski, 

& Zajenkowska, 2016), dimensiones que correlacionan negativamente con la psicopatía (Stolarski, 

Czarna, Malesza, & Szymańska, 2017). 

Por otra parte, experiencias negativas durante la adolescencia junto con eventos estresantes 

de la vida infantil, están asociados a falta de perspectiva futura o una visión negativa de ésta (Mac 

Giollabhui et al., 2018). De igual manera, la exposición a la violencia se asocia a menores 

aspiraciones educativas futuras, siendo éstas predictores indirectos de comportamiento menos 

violentos (Stoddard et al., 2015). En contraste, se ha evidenciado una asociación significativa entre 

el apego seguro y una visión más favorable del pasado, niveles más bajos de PF y una visión 

saludable del futuro, que a su vez promueve el afrontamiento adaptativo (Blomgren, Svahn, 

Åström, & Rönnlund, 2016; Laghi, Pallini, Baumgartner, & Baiocco, 2015).  

Asimismo, entre las variables psicológicas características de adolescentes con 

comportamiento delictivo se encuentra la impulsividad (Alarcón et al., 2018), la cual está asociada 

a la necesidad de obtener una gratificación inmediata y presentar mayores dificultades en posponer 

el refuerzo. En este sentido, la Perspectiva Temporal brinda información relevante del 

comportamiento antisocial, ya que evidencia una visión errónea del futuro al preferir el premio 

inmediato. 

Finalmente, un perfil temporal balanceado está vinculado a procesos de salud y bienestar 

(Oyanadel & Buela-Casal, 2017). Mientras que las personas con EPL se caracterizan, entre muchos 

otros rasgos, por dificultades cognitivas y emocionales: problemas en el desarrollo de la empatía 

y el pensamiento moral, así como una menor capacidad para reconocer emociones básicas (Frick 

et al., 2014), lo que hace posible establecer un vínculo entre EPL, PT y conducta antisocial.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Conocer la relación entre Perspectiva Temporal, Emociones Prosociales Limitadas y la 

conducta infractora de ley en adolescentes entre 14 y 18 años. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la relación entre Perspectiva Temporal, Emociones Prosociales Limitadas y el 

número de infracciones de ley en adolescentes. 

2. Conocer las diferencias entre adolescentes infractores y no infractores de ley en cuanto a 

la Perspectiva Temporal y las Emociones Prosociales Limitadas. 

3. Conocer la asociación entre Perfil Temporal y Emociones Prosociales Limitadas en 

adolescentes. 
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Hipótesis 

De acuerdo con lo expuesto, se plantean las siguientes hipótesis (H): 

H1  A mayor Emociones Prosociales Limitadas, mayor Pasado Negativo, Presente Fatalista y 

número de infracciones de ley. 

H2 Los adolescentes infractores de ley tienen mayor Emociones Prosociales Limitadas y una 

orientación mayor al Presente Fatalista que aquellos adolescentes no infractores. 

H3 El perfil temporal negativo correlaciona positivamente con las Emociones Prosociales 

Limitadas en los adolescentes. 
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Variables 

Con el propósito de facilitar la comprensión de esta investigación, se presentan a 

continuación todas las variables en estudio con su definición (a) conceptual y (b) operacional. 

Conducta infractora de ley en adolescentes 

a. Toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, según la norma que rige en cada país, 

llevada a cabo por un menor de 18 años. 

b. Toda acción u omisión voluntaria penada por la ley chilena, por la cual, siendo mayor de 

14 años y menor de 18, hubiese llegado a la comisaría en calidad de detenido o notificado 

como denunciado. 

Emociones Prosociales Limitadas 

a. Especificador de los trastornos de conducta, que describe un subpgrupo de niños y 

adolescentes con graves problemas de conducta, pero también con déficits en el 

procesamiento emocional, el reconocimiento y la preocupación por las consecuencias de 

sus acciones hacia otras personas, es decir, con altos niveles de Insensibilidad Emocional 

(Atherton, 2016). 

b. Puntuaciones obtenidas en la Escala de Insensibilidad Emocional (ICU), validada y 

adaptada al español por López-Romero, Gómez-Fraguela, y Romero (2015), así como las 

puntuaciones obtenidas en la Evaluación Clínica de Emociones Prosociales (CAPE 1.1), 

versión para informantes, traducida al español por la Unidad de Psicología Médica de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (2017). 
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Perspectiva Temporal 

a. Proceso, a menudo inconsciente, mediante el cual los flujos continuos de experiencias 

personales y sociales se asignan a categorías temporales o marcos temporales que ayudan 

a dar orden, coherencia y significado a esos eventos (Zimbardo & Boyd, 1999).  

b. Puntajes de las cinco dimensiones que mide el ZTPI (Zimbardo & Boyd, 1999). Y 

coeficientes de desviación de los perfiles temporales equilibrado DBTP (Stolarski, Bitner, 

& Zimbardo, 2011) y negativo DNTP (Oyanadel & Buela-Casal, 2014).  

Deseabilidad social 

a. Tendencia  de las personas a idealizar sus respuestas según estereotipos introducidos por 

la valoración social de deseabilidad (Matesanz, 1997). 

b. Puntaje en la subescala de sinceridad del EPQ-RA (Ibáñez, Ortet, Moro, Ávila, & Parcet, 

1999). 

  



18 

 

Método 

Diseño 

Este estudio se realizó con una metodología cuantitativa de diseño no experimental, que 

según Montero y León (2007) puede clasificarse como transversal y ex post facto retrospectivo, 

de dos grupos (uno de cuasi control). Sin embargo, un tercer grupo de análisis fue incluido cuando 

se observó que los 11 adolescentes del grupo cuasi control que declararon haber cometido algún 

delito durante su vida, mostraron medias particularmente distintas a las de sus pares. 

 

Participantes 

El muestreo fue por conveniencia e incluyó 84 adolescentes con edades entre 14 y 18 años 

(M=15.56 y DE=0.923), el 86.9% de la comuna de Angol. El 51.2% de ellos no tenían antecedentes 

de comisión de delito, el 35.7% sí tenían y el 13.1% declaró voluntariamente haber cometido algún 

delito en su vida. Del total, el 54.8% eran mujeres y el 45.2% hombres. Además, el 9.5% de la 

muestra presentó niveles medios de hacinamiento, el grupo estudio con el mayor porcentaje 

(13.3%). El 77% de los adolescentes cursó la enseñanza básica en instituciones municipales, de 

manera exclusiva o alternada con otra. Y del grupo estudio, el 16.7% aún cursaba estudios 

primarios. 

Como criterios de inclusión se consideró que fueran adolescentes entre 14 y 18 años, tanto 

para el grupo estudio como para el grupo control. Además, para el grupo estudio se incluyó que 

tuvieran antecedentes de haber infringido la ley durante los últimos 12 meses y para el grupo 

control, que estuvieran integrados al sistema formal de educación secundaria. En cuanto a los 

criterios de exclusión, para ambos grupos fue la presencia de un problema psiquiátrico grave como 

psicosis activa y/o esquizofrenia.  



19 

 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados son descritos según el orden de las variables expuestas, a las 

cuales se suman las variables sociodemográficas que permitieron describir la muestra. A 

continuación, se presenta una tabla resumen que incluye el origen de los datos (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Resumen de instrumentos según variable 

Variable Instrumento Origen de los datos 

 Características 

sociodemográficas 

 Ficha sociodemográfica  Listado PSI 24 horas y 

muestra total. 

 Conducta infractora de ley  Ficha de caracterización de 

la conducta 

 Listado PSI 24 horas 

 Emociones Prosociales 

Limitadas 

 ICU  Muestra total 

 CAPE 1.1 para informantes  Adultos responsables del 

grupo estudio 

 Perspectiva Temporal  ZTPI-R  Muestra total 

 Deseabilidad social  Subescala de sinceridad (L) 

del EPQ-RA  

 Muestra total 

 

Ficha sociodemográfica. Con el propósito de describir a la población en estudio, se utilizó 

una ficha sociodemográfica cuya información fue recogida tanto desde el listado PSI 24 Horas, 

como mediante una pauta de autorregistro diferenciada para los grupos estudio y control (ver 

Anexo 1). 

Los datos registrados fueron los siguientes: sexo, edad, comuna de residencia, número de 

personas con las que vive, número de habitaciones en el hogar de residencia, nivel de estudios y 

tipo de establecimiento educacional donde cursó enseñanza básica. 

Además, en el caso del grupo control se agregó una pregunta para descartar aquellos 

adolescentes que cometieron algún delito (definido el concepto en la misma pauta), a fin de 

asegurar que los criterios de exclusión se cumplieran. 
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Ficha de caracterización de la conducta. Para la caracterización del grupo estudio, se 

utilizaron los datos registrados en los listados del PSI 24 horas, los cuales fueron codificados en el 

programa SPSS V23. Los datos sistematizados fueron: Tipo de delito por el cual registra su ingreso 

más reciente, número de ingresos por infracción de ley antes y después de los 14 años, y número 

de ingresos por vulneración de derechos. Respecto al tipo de delito, la clasificación utilizada fue 

la especificada desde el PSI 24 horas, como se muestra en la tabla 2 (ver Anexo 2). 

 

Tabla 2. 

Clasificación del tipo de delitos, según listado PSI 24 horas 

Código Tipo de delito Descripción 

1 Sexuales Violación, estupro, abuso sexual, incesto, aborto, obtención 

servicios sexuales de menor de edad, promover y facilitar la 

prostitución infantil, pornografía infantil. 

2 Contra la propiedad Robo con fuerza en las cosas, robo en lugar habitado o destinado a 

la habitación, robo en lugar no habitado, violación de morada, 

receptación y hurto. 

3 Contra la integridad física 

y psíquica de las personas 

Homicidio, parricidio, infanticidio, robo con intimidación. 

4 Lesiones Lesiones con peligro de muerte, graves, menos graves, leves, con 

armas blancas, armas de fuego, fuegos artificiales. 

5 Violencia intrafamiliar VIF hombre o mujer con lesiones leves, VIF hombre o mujer con 

lesiones menos graves o superiores, violencia intrafamiliar adulto 

mayor, lesiones psicológicas en el contexto de VIF. 

6 Ley 20.000 de Drogas Consumo de drogas, porte de drogas, tráfico de drogas, tráfico de 

pequeñas cantidades, cultivo o cosecha, otros delitos ley 20.000 de 

drogas. 

7 Ley de Control de Armas Tenencia ilegal de armamento de fuego, municiones u otros, Porte 

ilegal de armas de fuego, otros delitos ley 17.798 

8 Amenazas Amenazas de muerte, amenazas con armas blancas, amenazas con 

armas de fuego. 

9 Vulneración de Derechos Abandono de niños, peligro material o moral, abandono de hogar, 

vulneración de derechos, maltrato infantil, comercio ambulante, 

intento de suicidio, ocupar a menores de edad en actividades 

prohibidas Art. 62° ley de menores, presunta desgracia. 

10 Ley de Tránsito Conducción bajo la influencia del alcohol, conducción en estado de 

ebriedad, conducción bajo la influencia de drogas o 

estupefacientes. 

11 Otros Sin descripción. 
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Para medir la variable EPL, se utilizaron dos instrumentos: El ICU, aplicado a toda la 

muestra y el CAPE 1.1 para informantes, usada exclusivamente con la muestra estudio. 

Inventario de Insensibilidad Emocional (ICU). El Inventario de rasgos de insensibilidad 

emocional o ICU por su sigla en inglés (Inventory of Callous-Unemotional), es un instrumento de 

autoinforme compuesto por 24 ítems, cada uno clasificado en una escala Likert de cuatro puntos 

(que va desde 0 = absolutamente falso, hasta 3 = completamente verdadero), y que se encuentran 

distribuidos en 3 factores, todos relacionados con una dimensión unitaria y de alto orden conocida 

como Insensibilidad emocional (Frick, 2004; Kimonis et al., 2008):  

1. Insensibilidad: dimensión del comportamiento que incluye carencia de empatía, culpa y 

remordimiento.  

2. Despreocupación: incluye conductas relacionadas con la ausencia de cuidado por el propio 

desempeño y por los sentimientos de los otros.  

3. Inexpresividad: describe la ausencia de expresión emocional.  

De acuerdo con Kimonis et al. (2008) la escala total tiene un alfa de Cronbach de .81 y 

puntajes alfa de Cronbach de .81 para despreocupación, .80 para insensibilidad y .53 para 

inexpresividad. Este mismo estudio considera el ICU como un buen indicador de precursores de 

la personalidad y comportamiento juvenil. 

En su versión en español, mantiene la estructura de la escala original, pero sin el ítem 10. 

Con puntajes alfa de .88 para la escala total, .76 para insensibilidad, .82 para despreocupación, y 

.78 para inexpresividad (López-Romero et al., 2015). Los ítems 1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

22 y 23 se califican de forma inversa, y el puntaje total corresponde a la suma de todos los 

reactivos, donde un puntaje más elevado indica mayor presencia del constructo. 
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De esta manera, los ítems quedaron distribuidos así (1) Insensibilidad con 10 ítems: 2, 4, 

7, 8, 9, 10, 11, 17, 19 y 20; (2) Despreocupación con 8 ítems: 3, 5, 12, 14, 15, 16, 22 y 23; y (3) 

Inexpresividad con 5 ítems: 1, 6, 13, 18 y 21.  

Finalmente, dado que la validación del instrumento se realizó en España, se llevaron a cabo 

acciones para adaptar este instrumento a la población chilena que forma parte de la muestra de este 

estudio. En primera instancia, se hicieron acomodaciones de lenguaje a algunos ítems a través de 

entrevistas cognitivas. Y en una segunda etapa se solicitó a un panel de cinco expertos evaluar el 

instrumento con sus modificaciones y sugerir mejoras (ver Anexo 4). 

Evaluación Clínica de Emociones Prosociales, versión 1.1 (CAPE 1.1). El CAPE 1.1 es 

una entrevista semiestructurada cuyo desarrollo se basa en la definición operacional del constructo 

de Insensibilidad Emocional del ICU (Atherton, 2016) y está diseñada para detectar el 

especificador de “Emociones Prosociales Limitadas” de los trastornos de conducta, por medio de 

la evaluación de 4 síntomas, que se puntúan entre 0 y 2 dependiendo del grado en el que se 

presenten: (a) Falta de remordimientos o culpabilidad; (b) Insensible, carente de empatía; (c) 

Despreocupado/a por su rendimiento y (d) Afecto superficial o deficiente (Frick, 2013).  

El instrumento está compuesto por 9 preguntas cerradas que, a su vez, presentan una serie 

de interrogantes de profundización aplicadas de manera algorítmica, de acuerdo a las respuestas 

entregadas por los entrevistados. A éstas, se suman dos preguntas para el entrevistador, quien 

realiza una valoración del nivel de conocimiento que el informante tiene del adolescente, así como 

de la precisión y sinceridad de sus respuestas. A diferencia de las anteriores, éstas son puntuadas 

en una escala Likert entre 0 = en absoluto y 3 = mucho. Finalmente, el recuento total está dado en 

una escala entre 0 y 4 puntos, donde el umbral diagnóstico para EPL se cumple cuando el número 

de síntomas puntuados “2” es superior o igual a 2 (ver Anexo 5). 
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En cuanto a su validez, Atherton (2016) reporta indicadores de validez de constructo, 

convergente y concurrente. En términos de validez de constructo, el CAPE 1.1 logra capturar con 

éxito aspectos de los rasgos de Insensibilidad Emocional, al mostrar diferencias significativas entre 

aquellos niños y adolescentes que cumplen con los criterios para el diagnóstico de EPL y aquellos 

que no. Donde los primeros presentan rasgos de insensibilidad emocional significativamente más 

altos según el CPTI-CU (t= -2.13, p<.05) y el Dadds’s CU reporte parental (t= -2.07, p<.053). 

Asimismo, al analizar el CAPE 1.1 como una medida continua, puntajes más altos (mayor número 

de síntomas puntuados “2”) se correlacionaron significativamente con los rasgos de insensibilidad 

emocional según el CPTI-CU (rs= .54, p<.01) y el Dadds’s CU reporte parental (rs= .41, p<.05). 

En lo que respecta a validez convergente, encontró que las puntuaciones estaban 

relacionadas con la psicopatía infantil total, grandiosidad y engaño, e impulsividad y necesidad de 

estimulación (todas medidas con el CPTI). Donde aquellos que cumplían con los criterios para el 

diagnóstico de EPL, tuvieron puntajes significativamente mayores en psicopatía infantil (t= -1.95, 

p<.05) y en grandiosidad y engaño (t= -1.98, p<.05). Asimismo, cuando se analizaron como una 

medida continua, las puntuaciones de CAPE 1.1 más altas se correlacionaron significativamente 

con psicopatía infantil total (rs= .51, p<.01), con grandiosidad y engaño (rs= .47, p<.01), y con 

impulsividad y necesidad de estimulación (rs= .35, p<.05). 

Finalmente, en lo referente a validez concurrente, cuando el CAPE 1.1 se usó como una 

medida continua, puntajes más altos estaban correlacionados significativamente con problemas de 

conducta (rs= .41, p<.05) y negativamente correlacionados con el comportamiento prosocial  

(rs = -. 32, p<.05), ambos medidos con el SDQ. 

Respecto al proceso de adaptación que fue necesario realizar para los fines de este estudio, 

cabe señalar que la versión original se encuentra en inglés y recientemente se ha realizado una 
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traducción al español con las mismas características del original. Esta versión se llevó a cabo por 

la Unidad de Psicología Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona, autorizada por el autor, 

Dr. P. Frick, del Departamento de Psicología, Universidad de Nueva Orleans (Unidad de 

Psicología Médica, 2017).  

Y dado que la validación del instrumento se realizó con población española, se realizaron 

acciones encaminadas a adaptar este instrumento a la población chilena que forma parte de la 

muestra de este estudio. En primera instancia, a través de entrevistas cognitivas se realizaron 

acomodaciones de lenguaje a algunos ítems. Y en una segunda etapa se solicitó la colaboración a 

cinco jueces expertos para evaluar el instrumento con sus modificaciones y sugerir mejoras. 

Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo, versión reducida (ZTPI-R). El 

ZTPI-R es un cuestionario de 15 ítems con formato de escala Likert de 5 alternativas de respuestas, 

basado en una traducción al español (Oyanadel, Buela-Casal, & Pérez-Fortis, 2014) del original 

desarrollado por Zimbardo y Boyd (1999). Los participantes califican el grado de acuerdo con el 

cual cada afirmación los caracteriza en un rango de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente 

de acuerdo), a fin de capturar la actitud individual hacia el pasado, el presente y el futuro. 

El ZTPI-R está dividido en 5 escalas valoradas de manera independiente (ver tabla 3), 

cuyos puntajes fluctúan entre 1 y 5 puntos, indicando mayor presencia de la dimensión a mayor 

cercanía a 5.  

El instrumento original de Zimbardo (Zimbardo & Boyd, 1999), mide las cinco 

dimensiones de la teoría de la Orientación Temporal de Zimbardo, con 9 ítems para Pasado 

Positivo, 10 ítems para Pasado Negativo, 15 ítems para Presente Hedonista, 9 ítems para Presente 

Fatalista y 13 ítems para Futuro. Y el alfa de Cronbach para las dimensiones va desde .74 para 

presente fatalista y .82 para pasado negativo. 
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Tabla 3.  

Dimensiones de la Perspectiva Temporal evaluadas por el ZTPI-R 

Dimensiones Descripción 

Pasado negativo (PN) Expresa una visión negativa y de rechazo hacia las experiencias del pasado. 

Pasado positivo (PP) Evalúa la actitud cálida, sentimental y de nostalgia hacia el pasado. 

Presente hedonista (PH) Muestra la medida en que el sujeto se orienta a buscar placer en el momento 

presente, con poca consideración de las consecuencias para el futuro. 

Presente fatalista (PF) En contraste, refleja una actitud de indefensión, desesperanza y resignación 

frente a la vida y al futuro. 

Futuro (F) Indica la búsqueda de objetivos y recompensas futuras, la capacidad de 

planificar y de posponer recompensas. 

 

Respecto a la equivalencia estructural de la versión corta del ZTPI, esta se ha evaluado en 

26 muestras de 24 países, demostrando ser un índice válido y confiable de las diferencias 

individuales en la perspectiva temporal en cinco categorías temporales: pasado negativo, pasado 

positivo, presente fatalista, presente hedonista y futuro (Sircova et al., 2014). 

La versión traducida al castellano y adaptada a la población española, evidencia una 

estructura en cinco factores muy similar a la obtenida en muestras universitarias norteamericanas. 

Con una fiabilidad adecuada de cada factor, donde la consistencia interna de las dimensiones va 

desde un alfa de Cronbach de .64 para presente fatalista, hasta .80 para pasado negativo (Díaz-

Morales, 2006). 

En relación a las propiedades psicométricas del instrumento, de acuerdo a un estudio 

realizado en una muestra chilena de 604 participantes, entre 18 y 70 años (Oyanadel et al., 2014), 

las propiedades de los ítems y el análisis factorial exploratorio, señalan que es posible mantener la 

estructura original del instrumento con cinco factores. Reubicando 6 ítems, el Alpha de Cronbach 

va desde .59 para pasado positivo a .80 para pasado negativo y futuro. 
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Finalmente, respecto a la versión breve para población chilena (ver Anexo 3), el factor total 

es un Alpha de Cronbach .81. Asimismo, la correlación entre la DBTP calculada con la versión 

corta y la versión larga es de .79 (Jofré, Oyanadel, & Peñate, 2018). 

Cálculo de los coeficientes DBTP y DNTP. Respecto a los perfiles temporales 

constituidos por la totalidad de las dimensiones (Boniwell & Zimbardo, 2004; Zhang, Howell, & 

Stolarski, 2013), se utiliza la fórmula descrita por Stolarski et al. (2011) para el cálculo del 

coeficiente DBTP, y la referida por Oyanadel y Buela-Casal (2014) para el DNTP. En ambas 

fórmulas, un valor cercano a 0 indica mayor proximidad a un perfil BTP o NTP según corresponda. 

De esta manera las fórmulas a utilizar son las siguientes: 

𝐷𝐵𝑇𝑃 = √(𝑜𝑃𝑁 − 𝑒𝑃𝑁)2 + (𝑜𝑃𝑃 − 𝑒𝑃𝑃)2 + (𝑜𝑃𝐹 − 𝑒𝑃𝐹)2 + (𝑜𝑃𝐻 − 𝑒𝑃𝐻)2 + (𝑜𝐹 − 𝑒𝐹)2 

Para este cálculo, oPN es la puntuación óptima para PN y ePN es la puntuación empírica u 

observada del sujeto. Lo mismo ocurre para las otras variables del ZTPI. Los valores ideales serían 

oPN =1.95, oPP =4.60, oPF=1.50, oPH=3.90 y oF=4.00. 

𝐷𝑁𝑇𝑃 = √(𝑛𝑃𝑁 − 𝑒𝑃𝑁)2 + (𝑛𝑃𝑃 − 𝑒𝑃𝑃)2 + (𝑛𝑃𝐹 − 𝑒𝑃𝐹)2 + (𝑛𝑃𝐻 − 𝑒𝑃𝐻)2 + (𝑛𝐹 − 𝑒𝐹)2 

En este sentido, nPN representa la puntuación esperada para un perfil negativo para PN y 

ePN es la puntuación empírica u observada del sujeto. Lo mismo ocurre para las variables del 

ZTPI. Los valores esperados para un perfil negativo serían nPN=4.35, nPP =2.80, nPF=3.30, 

nPH=2.65 y nF=2.75. 

Subescala de sinceridad (L) de la versión reducida del Cuestionario Revisado de 

Personalidad de Eysenck (EPQ-RA). Esta subescala, forma parte de la versión reducida (Ibáñez 

et al., 1999) del EPQ-R (Eysenck & Eysenck, 1997) y evalúa la tendencia de las personas a 

idealizar sus respuestas según estereotipos introducidos por la valoración social de deseabilidad 
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(Matesanz, 1997). Con puntajes =.66 para hombres y =.65 para mujeres, se compone de 6 ítems 

que se puntúan 1 cuando los ítems 1 al 5 son “no” y cuando el ítem 6 es “sí”. Indicando mayor 

deseabilidad social cuánto más cercano a 6 es el resultado total (ver Anexo 6). 

Asimismo, para este estudio se distingue entre deseabilidad social “aceptable” y “alta”, 

cuyo punto de corte es M+DE, diferenciados por sexo (Ibáñez et al., 1999). Por lo que, el punto de 

corte es de 4.25 para hombres y 4.82 para mujeres. Así, puntajes < punto de corte = deseabilidad 

social aceptable y puntajes ≥ punto de corte = deseabilidad social alta.   
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Procedimientos 

A continuación, se describen secuencialmente las acciones realizadas para dar 

cumplimiento a los objetivos de este estudio. Al final del apartado, se presenta una tabla resumen 

con el procedimiento (ver tabla 4).  

1. Se envió la documentación solicitada al Comité de Ética y Bioética del Departamento de 

Psicología de la Universidad de Concepción, para su revisión y aprobación previa toma de 

datos. La aprobación fue recibida en octubre 2018. 

2. Para adaptar los instrumentos ICU y CAPE 1.1 al contexto chileno, se realizaron:  

2.1. Entre noviembre y diciembre 2018, entrevistas cognitivas sobre el ICU a 5 adolescentes 

sin antecedentes de infracción de ley, y 5 sobre el CAPE 1.1 a padres de adolescentes sin 

estos antecedentes y que cursaban enseñanza media en establecimientos municipales.  

2.2. Entre diciembre 2018 y enero 2019 un panel de cinco expertos realizó observaciones y 

sugerencias sobre las modificaciones propuestas en base a las entrevistas cognitivas. Con 

las cuales se realizaron las últimas adaptaciones de los instrumentos. 

3. La recolección de datos se realizó de manera diferenciada para los grupos estudio y control.  

3.1. Grupo estudio 

3.1.1. En febrero, se solicitó la colaboración a la Oficina de Seguridad Pública de Angol 

para utilizar los listados del Programa de Seguridad Integrada de Carabineros (PSI 24 

horas), del cual se obtuvieron los casos que conformaron el grupo estudio.  

3.1.2. Para seleccionar la muestra, se sistematizaron en una matriz de datos todos los 

listados del PSI 24horas recibidos diariamente por el período de 1 año. 

Posteriormente, se excluyeron los casos duplicados y se seleccionaron los 60 ingresos 

más recientes por Infracción de Ley.  
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3.1.3. Entre febrero y abril de 2019 se contactó y entrevistó a cada uno de los 30 

participantes que conformaron el grupo estudio, acercándose a los domicilios 

registrados en el listado PSI 24horas e invitándoles a participar voluntariamente. Este 

proceso se realizó por la misma investigadora en una o más sesiones presenciales, 

según disponibilidad de los participantes. Cabe señalar que, para alcanzar este número 

de casos, la muestra debió ampliarse hasta 68, ya que por diversas razones no fue 

posible acceder a la población total (ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1. 

Proceso de recolección de datos, grupo estudio (n=68) 

 

 

3.1.4. Con el propósito de resguardar los derechos de los participantes se realizó un 

proceso de consentimiento informado explicado verbalmente además de escrito. 

Cuando tanto el adolescente como el cuidador responsable aceptaban participar, el 

adulto firmaba el consentimiento informado y el adolescente un asentimiento. 

3.1.5. Posteriormente, se realizaba la entrevista CAPE 1.1 a los adultos responsables y los 

adolescentes completaban individualmente los instrumentos ya descritos. En algunos 

casos, la investigadora acompañó este proceso prestando apoyo cuando fue solicitado.  
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3.2. Grupo control 

3.2.1. En marzo se solicitó al director del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo de la 

comuna de Angol, su colaboración para encuestar al grupo de estudiantes que 

conformaría el grupo control. Autorizando a dos cursos de 2° medio, para responder 

las escalas en un bloque de clases. 

3.2.2. Posteriormente, se invitó a participar voluntariamente a los adolescentes de ambos 

cursos. Al igual que el grupo estudio, se solicitó el consentimiento y el asentimiento 

informado. La aplicación de las escalas se realizó por cursos en una sesión presencial, 

por la misma investigadora. 

4. Finalmente, los datos recogidos fueron digitados en una base de datos creada con el programa 

estadístico SPSS V23, para posteriormente ser trabajados y analizados según los objetivos de 

este estudio. Cabe señalar, que los datos perdidos fueron reemplazados por las medias de cada 

serie según grupo. 

 

Tabla 4. 

Resumen del procedimiento 

Período Actividad 

Junio a octubre 2018 Aprobación del Comité de Ética y Bioética 

Dic. 2018 a enero 2019 Adaptación de instrumentos 

 Entrevista cognitiva del CAPE 1.1 y del ICU 

 Revisión por panel de expertos 

Febrero a abril 2019 Recolección de datos 

 Autorización de encargada de la Oficina de Seguridad Pública 

 Aplicación de instrumentos al grupo estudio en domicilios 

 Autorización del director de Institución educativa  

 Aplicación de instrumentos al grupo control en liceo municipal 

Abril a mayo 2019 Sistematización y análisis de datos 
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Resguardos éticos 

En Chile actualmente no existen intervenciones que integren las variables propuestas en 

este estudio, por lo que existen posibilidades razonables de que la población estudiada podrá 

beneficiarse de estos resultados. Sin embargo, esta población ha sido históricamente asociada a 

contextos vulnerables y estigmatización, de modo que garantizar la protección de su salud, 

intimidad y dignidad fue central en todo el proceso. 

En esta línea, y de acuerdo a la Declaración de Helsinski, la cual propone principios éticos 

que orientan la realización de investigación con seres humanos (Manzini, 2000), este estudio 

reconoce las necesidades particulares de esta población y presta atención especial al hecho de que 

no podían otorgar o rechazar consentimiento por sí mismos. 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios, a cada participante se le respetó su 

derecho a proteger su integridad, por lo que se tomaron precauciones para: 

1. Resguardar la confidencialidad de la información. 

2. Recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, afiliaciones institucionales 

de la investigadora, así como beneficios calculados. Además, se informó de su derecho a 

participar o no en la investigación, así como de retirar su consentimiento en cualquier 

momento, sin exponerse a represalias. 

3. Asegurar que el individuo comprendió la información, solicitando firmar un 

consentimiento informado y voluntario al adulto responsable, y un asentimiento voluntario 

al adolescente. 

4. Realizar una devolución de los resultados y conclusiones obtenidas a las instituciones que 

permitieron vincular a los participantes.   
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del proceso de análisis estadístico, el cual 

incluye análisis descriptivos, inferenciales y multivariados, ordenados según los objetivos de este 

estudio. Finalmente, se presentan análisis específicos del grupo estudio. 

Caracterización de la muestra 

En primer lugar, se exponen los análisis descriptivos que caracterizan la muestra, según las 

variables sociodemográficas y dependientes (ver tablas 5 y 6). 

Variables sociodemográficas. El número total de participantes fue de 84 adolescentes 

entre 14 y 18 años (M=15.56 y DE=0.92), 54.8% eran mujeres y 45.2% hombres. El 51.2% no 

tenían antecedentes de comisión de delito (grupo control), el 35.7% sí tenían (grupo estudio) y el 

13.1% declaró voluntariamente haber cometido algún delito en su vida. 

 

Tabla 5. 

Características sociodemográficas de la muestra  

Características 

sociodemográficas 

Control Estudio Declara delito  Total 

n % n % n % N % 

Sexo         

Mujer 31 72.1 10 33.3 5 45.5 46 54.8 

Hombre 12 27.9 20 66.7 6 54.5 38 45.2 

Comuna         

Angol 32 74.4 30 100 11 100 73 86.9 

Otra 11 25.6 0 0 0 0 11 13.1 

Nivel de hacinamiento         

Sin hacinamientoa 40 93.0 26 86.7 10 90.9 76 90.5 

Hacinamiento mediob 3 7.0 4 13.3 1 9.1 8 9.5 

Nivel educativo         

E. Básica 0 0 5 16.7 0 0 5 6.0 

E. Media 43 100 25 83.3 11 100 79 94.0 

Tipo de EECBc         

Municipal 28 66.7 13 43.3 10 90.9 51 61.4 

Municipal y otro 4 9.5 9 30.0 0 0 13 15.7 

Distinto a municipal 10 23.8 8 26.7 1 9.1 19 22.9 
aSin hacinamiento: ≤2.4 personas por dormitorio en la vivienda. bHacinamiento medio: 2.5 a 4.9 personas por 

dormitorio en la vivienda (Ministerio de Desarrollo Social, 2019). cEEB: Establecimiento Educativo donde cursó 

Enseñanza Básica. 
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En relación a las comunas de residencia, el 13.1% no eran de Angol y todos pertenecían al 

grupo control. Respecto al nivel de hacinamiento, el 9.5% de la muestra presentó niveles medios 

y el grupo estudio presentó el porcentaje más alto de casos (13.3%). 

En cuanto al área educacional, el 83.3% de los participantes del grupo estudio cursaba 

enseñanza media. Y más del 70% de los adolescentes en cada uno de los grupos, cursó enseñanza 

básica en instituciones municipales, ya sea de manera exclusiva o alternada con otra. 

Variables dependientes. A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos de las 

tres escalas aplicadas a la muestra total (ver tabla 6).  

 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos de las variables dependientes (N=84) 

 

Control  

(n=43) 

Estudio 

(n= 30) 

Declara delito  

(n=11) 

Media DE Media DE Media DE 

Deseabilidad social 3.14 1.56 2.77 1.85 2.82 1.53 

Perspectiva Temporal       

Pasado Negativo 3.64 0.91 3.32 1.06 3.73 0.80 

Pasado Positivo 3.33 0.87 3.31 0.77 3.36 0.82 

Presente Hedonista 3.46 0.85 3.00 1.10 3.81 0.96 

Presente Fatalista 3.09 0.83 2.41 0.70 3.42 0.73 

Futuro 3.47 0.72 3.49 0.87 3.42 0.82 

Desviación del perfil equilibrado 3.19 0.84 2.96 0.86 3.33 0.93 

Desviación del perfil negativo 2.21 0.73 2.52 0.70 2.30 0.67 

Insensibilidad Emocional 29.30 6.19 27.17 6.38 31.36 8.12 

Insensibilidad 11.95 3.79 11.43 3.47 14.45 5.26 

Despreocupación 8.42 2.70 8.10 2.87 8.91 3.18 

Inexpresividad 8.93 2.70 7.63 2.61 8.00 2.10 

 

En relación a las medidas de deseabilidad social, se observa en la tabla 6 que el Grupo 

Control presenta la media más alta (M=3.14), mientras que el grupo estudio la mayor 

heterogeneidad (DE=1.85). Sin embargo, al distinguir por categorías como se observa en la tabla 

7, es el grupo estudio el que proporcionalmente, presenta mayores casos de deseabilidad social 

alta (10%), en relación a los grupos control (9.3%) y quienes declaran delito (0%). 
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Tabla 7. 

Caracterización de los grupos según deseabilidad social (N=84) 

Deseabilidad social 
Control Estudio Declara delito 

n % n % n % 

Aceptable 39 90.7 27 90 11 100 

Alta 4 9.3 3 10 0 0 

 

Respecto a la Perspectiva Temporal, nuevamente se puede observar (ver tabla 6) que el 

grupo estudio presenta resultados más heterogéneos en relación a los otros grupos, medidas como 

PN y PH presentan DE=1.06 y DE=1.10 respectivamente. Y para las 5 dimensiones, el grupo 

estudio presenta las medias más bajas (PN=3.32, PP=3.31, PH=3.00, PF=2.41), a excepción de 

Futuro (F=3.49). En contraste, el grupo que declara delito es el que presenta las medias más altas 

(PN=3.73, PP=3.36, PH=3.81 y PF=3.42), exceptuando Futuro (F=3.42). 

En cuanto al Perfil Temporal, quienes declaran delito presentan las medias más alejadas de 

BTP (M= 3.33, DE=0.93) y el grupo control las más cercanas a NTP (M=2.21; DE=0.73). 

En relación a Insensibilidad Emocional, considerando puntajes entre 0 y 69 para la escala 

total, la media obtenida del grupo que declara delito es la más alta en relación a los otros grupos 

(M=31.36, DE=8.12), al igual que en las subescalas de Insensibilidad (0-30 puntos, M=14.45 y 

DE=5.26) y Despreocupación (0-24 puntos, M=8.91 y DE=3.18). En cambio, para Inexpresividad, 

la media más alta fue la del grupo control (0-15 puntos, M=8.93 y DE= 2.70). 

Análisis según objetivos específicos 

Para identificar la relación entre Perspectiva Temporal, Emociones Prosociales Limitadas 

y el número de infracciones de ley en adolescentes (objetivo 1), se realizaron análisis inferenciales, 

por medio de correlaciones de Pearson para Perspectiva Temporal e Insensibilidad Emocional, con 

el número de infracciones de ley (ver tabla 8). 
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Tabla 8. 

Correlaciones para variables dependientes con número de infracciones de ley (n=73) 

Variables dependientes 
Frecuencia de ingresos por infracción de ley 

<14 años ≥14 años Total 

Perspectiva Temporal    

Pasado Negativo -.302** -.188 -.211 

Pasado Positivo .083 .069 .074 

Presente Hedonista -.203 -.242* -.246* 

Presente Fatalista -.130 -.189 -.188 

Futuro -.057 -.084 -.083 

Desviación del perfil equilibrado -.087 -.026 -.035 

Desviación del perfil negativo .227 .169 .184 

Insensibilidad Emocional -.029 -.037 -.037 

Insensibilidad -.013 -.011 -.011 

Despreocupación -.003 .086 .077 

Inexpresividad -.047 -.159 -.150 

Nota. Los 11 casos que declaran delito son excluidos por desconocerse el número de infracciones cometidas. 

*p<.05 (bilateral). **p<.01 (bilateral).  

 

Los análisis evidencian correlaciones negativas y estadísticamente significativas entre PN 

y el número de infracciones de ley cometidas antes de los 14 años (p=.009). Así como en PH e 

infracciones de ley desde los 14 años (p=.039) y durante toda la vida (p=.036). 

Luego de lo expuesto anteriormente, H1: A mayor Emociones Prosociales Limitadas, 

mayor Pasado Negativo, Presente Fatalista y número de infracciones de ley, no se puede 

comprobar. Ya que no se observan correlaciones estadísticamente significativas entre el número 

de infracciones con PF, ni con Insensibilidad emocional o cualquiera de sus subescalas. Y 

contrariamente a lo esperado, las correlaciones encontradas dan cuenta de un menor PN, conforme 

aumenta el número de ingresos por infracciones de ley. 

Para conocer las diferencias entre adolescentes infractores y no infractores de ley en 

cuanto a Perspectiva Temporal y Emociones Prosociales Limitadas (objetivo 2), se realizaron 

análisis ANOVA para comparar las medias entre grupos, evidenciando diferencias 

estadísticamente significativas sólo en PH (p<.05) y PF (p<.001) (ver tabla 9). Y cuyos valores de 
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la media indican que, en ambos casos, el grupo de quienes declaran delito, presentan mayor PH y 

PF que los demás grupos (ver gráficas 2 y 3). En contraste, la variable EPL medida por medio del 

ICU, no mostró diferencias significativas en la escala total o en sus subescalas (ver tabla 10). 

De acuerdo a los análisis descritos, H2: Los adolescentes infractores de ley tienen mayor 

Emociones Prosociales Limitadas y una orientación mayor al Presente Fatalista que aquellos 

adolescentes no infractores; se comprueba parcialmente. Pues si bien, los resultados indican 

diferencias significativas para PF según comisión de delito, el grupo estudio presenta las medias 

más bajas (opuesto a lo esperado), a excepción del grupo que refiere voluntariamente haber 

cometido algún delito. 

 

Tabla 9. 

Comparación de medias de Presente Hedonista y Presente Fatalista, según grupos 

Dimensiones de la Perspectiva Temporal Grupo M DE F Sig. 

Presente Hedonista 

Control 3.46 0.85 3.552 .033 

Estudio 3.00 1.10   

Declara delito 3.81 0.96   

Presente Fatalista 

Control 3.09 0.83 9.753 .000 

Estudio 2.41 0.70   

Declara delito 3.42 0.73   

 

Gráfica 2. 

Tendencia de medias de PH según grupo 

 

Gráfica 3. 

Tendencia de medias de PF según grupo 
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Tabla 10. 

Comparación de medias de Insensibilidad Emocional, según grupos 

Variable EPL Grupo M DE F Sig. 

Insensibilidad Emocional  

Control 29.30 6.19 1.917 .154 

Estudio 27.17 6.38   

Declara delito 31.36 8.12   

Insensibilidad 

Control 11.95 3.79 2.477 .090 

Estudio 11.43 3.47   

Declara delito 14.45 5.26   

Despreocupación 

Control 8.42 2.70 0.344 .710 

Estudio 8.10 2.87   

Declara delito 8.91 3.18   

Inexpresividad 

Control 8.93 2.70 2.309 .106 

Estudio 7.63 2.61   

Declara delito 8.00 2.10   

 

Para conocer la asociación entre Perspectiva Temporal y Emociones Prosociales 

Limitadas (objetivo 3), se realizaron correlaciones de Pearson, entre las 5 dimensiones de la 

Perspectiva Temporal con sus desviaciones de perfiles equilibrados y negativos, y la variable de 

insensibilidad emocional con sus 3 subescalas (ver tabla 11). 

 

Tabla 11. 

Correlaciones de Pearson para variables dependientes (N=83) 

 Insensibilidad Despreocupación Inexpresividad 
Insensibilidad 

Emocional 

Pasado Negativo .122 .056 .052 .118 

Pasado Positivo -.051 -.392*** -.049 -.217* 

Presente Hedonista .410*** .120 -.036 .283** 

Presente Fatalista .329** .144 .121 .308** 

Futuro -.089 -.411*** .026 -.217* 

DBTP .102 .209 -.004 .149 

DNTP -.072 -.359*** -.283** -.309** 

*p<.05 (bilateral). **p<.01 (bilateral). ***p<.001 (bilateral). 

 

Observándose un total de 11 correlaciones significativas, 4 de ellas a p<.001, 5 a p<.01 y 

2 a p<.05. De acuerdo con estos análisis, H3: El perfil temporal negativo correlaciona 

positivamente con las Emociones Prosociales Limitadas en adolescentes; se comprueba, al 
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evidenciarse correlaciones negativas con el DNTP para la escala total (p=.004) y para las 

subescalas de Despreocupación (p=.001) e Inexpresividad (p=.009). Es decir, a menores 

coeficientes DNTP y por tanto mayor cercanía a un perfil negativo; mayores son los indicadores 

de EPL evaluados por la escala de Insensibilidad Emocional. 

Análisis sobre el grupo estudio 

Los análisis que se presentan a continuación son exclusivos del grupo estudio (n=30) y 

tienen como finalidad profundizar en la caracterización de esta muestra e identificar posibles 

diferencias entre los subgrupos identificados por medio del CAPE 1.1 versión para informantes. 

Caracterización de la muestra. Del total de la muestra que conformó el grupo estudio, el 

26.7% eran reincidentes, 20% hombres y 6.7% mujeres. En cuanto al tipo de delitos, los más 

comunes fueron los Delitos contra la propiedad (36.7%) y Lesiones (36.7%), siendo el primero 

más frecuente en hombres (45.5%) y el segundo en mujeres (50%) (ver tabla 12). 

 

Tabla 12. 

Distribución por reincidencia y tipo de delito (n=30) 

Características de la conducta delictual 

Mujer  

(n= 10) 

Hombre  

(n=20) 

Total  

(n=30) 

n % n % n % 

Reincidentesa 2 20 6 30 8 26.7 

Tipo de delitob       

Delitos contra la propiedad 2 20 9 45.5 11 36.7 

Lesiones 5 50 6 30.0 11 36.7 

Violencia Intrafamiliar 1 10 1 5.0 2 6.7 

Delitos Ley de control de armas 0 0 1 5.0 1 3.3 

Amenazas 2 20 0 0 2 6.7 

Otros 0 0 3 15.0 3 10.0 
aSe considera reincidente quienes presenten ≥2 ingresos por infracción de ley antes y/o después de los 14 años.  
bÚltimo delito por el cual ingresa. 

 

En relación a las frecuencias de ingresos a comisaría, distinguiendo entre víctimas de 

vulneración de derechos e infracciones de ley antes y después de los 14 años, es posible observar 
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que las mujeres no presentan ingresos por infracción de ley con <14 años, pero sí más ingresos por 

vulneración de derechos que los hombres. En cambio, los hombres muestran en promedio un 

mayor número de ingresos por infracción de ley (M=2.2 y DE=2.9), con rangos que van entre 1 a 

12 ingresos por infracción de ley antes de los 18 años (ver tabla 13).  

 

Tabla 13. 

Distribución del tipo de ingreso a comisaría (n=30) 

Tipo de ingresos a 

comisaría 

Mujer  

(n=10) 

Hombre  

(n=20) 

Total  

(n=30) 

M (DE) Rango M (DE) Rango M (DE) Rango 

Vulneración de derechos 1.3 (2.2) 0-7 0.4 (0.7) 0-2 0.7 (1.4) 0-7 

Infracciones de ley 2.1 (2.4) 1-8 2.2 (2.9) 1-12 2.2 (2.7) 1-12 

<14 años   0.2 (0.5) 0-2 2.0 (2.4) 0-2 

≥14 años 2.1 (2.4) 1-8 2.0 (2.5) 1-10 0.1 (0.4) 1-10 

Nota. Datos obtenidos del listado PSI 24 horas. 

 

Caracterización de EPL. Respecto a los síntomas evaluados por el CAPE 1.1 (ver tabla 

14), son “Despreocupación por el rendimiento” y “Falta de remordimiento o culpa”, los que 

presentan las medias más altas (M=0.80 y M=0.63 respectivamente). En contraste, El 86.7% 

calificó como nada o poco descriptivo el síntoma “Insensible/carente de empatía”.  

 

Tabla 14.  

Estadísticos descriptivos de las Emociones Prosociales Limitadas (n=30) 

Síntomas de  

Emociones Prosociales Limitadas 
Media DE 

0 1 2 

n % n % n % 

Falta de remordimientos o culpabilidad 0.63 0.85 18 60.0 5 16.7 7 23.7 

Insensible/carente de empatía 0.20 0.55 26 86.7 2 6.7 2 6.7 

Despreocupación por su rendimiento 0.80 0.85 14 46.7 8 26.7 8 26.7 

Afecto superficial o deficiente 0.40 0.62 20 66.7 8 26.7 2 6.7 

Nota. 0= Nada o poco descriptivo; 1=Moderadamente descriptivo; 3= Muy descriptivo 
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Análisis inferenciales. Se realizaron correlaciones de Spearman para variables 

dependientes, sociodemográficas y de la conducta delictual, evidenciando significancia: edad e 

inexpresividad (rs=.431, p=.017), deseabilidad social y número de infracciones ≥14 años (rs=-.408, 

p=.025), e índice de hacinamiento y total de reingresos (rs=.385, p=.036), todas a p<.05 (bilateral). 

Asimismo, el cálculo del coeficiente de Spearman entre las 5 dimensiones de la Perspectiva 

Temporal y sus 2 desviaciones de perfil temporal, e insensibilidad emocional con sus 3 subescalas, 

indicó correlaciones estadísticamente significativas entre la mayoría de las dimensiones de 

Perspectiva Temporal e Insensibilidad Emocional (ver tabla 15).  

 

Tabla 15. 

Correlaciones de Spearman para variables dependientes (n=30) 

 Insensibilidad Despreocupación Inexpresividad 
Insensibilidad 

Emocional 

Pasado Negativo -.149 .072 .111 .022 

Pasado Positivo -.337 -.621*** -.098 -.444* 

Presente Hedonista .503** .389* -.133 .369* 

Presente Fatalista .335 .468** .223 .464** 

Futuro -.585*** -.729*** -.208 -.676*** 

DBTP .071 .348 .251 .289 

DNTP -.147 -.553** -.379* -.455* 

*p<.05 (bilateral). **p<.01 (bilateral). ***p<.001 (bilateral) 

 

Cuando las variables se correlacionan con la subescala de sinceridad, la mayor cantidad de 

correlaciones significativas se dan con Insensibilidad Emocional y sus subescalas, todas negativas 

(ver tabla 16). 

Al correlacionar las variables sociodemográficas, de la conducta delictual y dependientes, 

con los síntomas del CAPE 1.1, se evidencian correlaciones significativas con todos los síntomas 

(ver tabla 17). Falta de remordimientos o culpabilidad, correlaciona positivamente con el número 

de ingresos a comisaría por vulneración de derechos (p=.02) e infracciones de ley (p=.003), y 

negativamente con la edad (p=.044). 
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Tabla 16. 

Correlaciones de Spearman para deseabilidad social (n=30) 

Variables dependientes Deseabilidad Social 

Perspectiva Temporal  

Pasado Negativo -.034 

Pasado Positivo .036 

Presente Hedonista -.362* 

Presente Fatalista -.100 

Futuro .419* 

Desviación del perfil temporal equilibrado .009 

Desviación del perfil temporal negativo .156 

Insensibilidad Emocional -.477** 

Insensibilidad -.498** 

Despreocupación -.418* 

Inexpresividad -.121 

*p<.05 (bilateral). **p<.01 (bilateral). 

 

Tabla 17. 

Correlaciones de Spearman para los síntomas del CAPE 1.1 (n=29) 

 
Síntomas evaluados por el CAPE 1.1 

A B C D 

Edad -.376* -.073 -.200 .085 

Ingresos a comisaría     

Vulneración de derechos .542** .358 .222 .284 

Infracciones de ley <14 años .291 -.108 -.279 -.195 

Infracciones de ley ≥14 años .440* .264 .372* .104 

Infracciones de ley totales .529** .226 .289 .052 

Deseabilidad social -.110 -.465* -.323 -.103 

Perspectiva Temporal     

Pasado Negativo -.046 -.091 -.124 .142 

Pasado Positivo .060 .004 -.149 -.398* 

Presente Hedonista .015 .283 .420* -.043 

Presente Fatalista .071 .179 .398* .600*** 

Futuro -.121 -.426* -.448* -.161 

Desviación del perfil equilibrado .026 -.123 -.064 .479** 

Desviación del perfil negativo -.025 -.175 -.274 -.416* 

Insensibilidad Emocional -.022 .492** .251 .297 

Insensibilidad .088 .530** .407* .090 

Despreocupación .051 .400* .402* .268 

Inexpresividad -.238 .068 -.333 .362 

Nota. A: Falta de remordimientos o culpabilidad; B: Insensible/carente de empatía; C: Despreocupación por su 

rendimiento y D: Afecto superficial o deficiente. 

*p<.05 (bilateral). **p<.01 (bilateral). ***p<.001 (bilateral). 
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Insensible/carente de empatía, correlaciona positivamente con Insensibilidad Emocional 

(p=.007) así como, con sus subescalas de Insensibilidad (p=.003) y Despreocupación (p=.032); y 

negativamente con deseabilidad social (p=.011) y F (p=.021).  

Despreocupación por su rendimiento, correlaciona positivamente con infracciones de ley 

≥14 años (p=.047), PH (p=.023), PF (p=.032), y las subescalas de insensibilidad (p=.029) y 

despreocupación (p=.031); y negativamente con F (p=.015).  

Finalmente, Afecto superficial o deficiente correlaciona positivamente con PF (p=.001) y 

DBTP (p=.009), y negativamente con PP (p=.032) y DNTP (p=.025). 

Caracterización según grupos. Utilizando la codificación del CAPE 1.1, 4 mujeres y 2 

hombres (20.7%) calificaron para el diagnóstico de EPL al presentar ≥2 criterios diagnósticos 

calificados como altamente descriptivos. En todos los casos, uno de los síntomas fue “Falta de 

remordimiento o culpa” (ver gráfica 4).  

 

Gráfica 4. 

Distribución por diagnóstico de EPL, según sexo (n=29) 
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Asimismo, según el nivel de riesgo identificado por medio del CAPE 1.1. se distinguieron 

3 grupos (ver tabla 18): 

1. Sin riesgo: Todos los síntomas puntuados “0”.  

2. De riesgo: Algún síntoma puntuado “1” y/o un síntoma puntuado “2”.  

3. Cumple criterios diagnósticos para EPL: ≥2 síntomas puntuados “2”.  

 

Tabla 18.  

Grupos según Emociones Prosociales Limitadas 

Grupo 

Mujeres 

(n=10) 

Hombres 

(n=19) 

Total 

(n=29) 

n % n % n % 

Sin riesgo 3 30 4 21.1 7 24.1 

De riesgo 3 30 13 65.7 16 55.1 

Cumple criterios diagnósticos para EPL 4 40 2 10.5 6 20.7 

Nota. Se excluyó el caso con puntaje 0 en el ítem 11, por calidad insuficiente en las respuestas. 

 

Análisis multivariados. Finalmente, se compararon las variables dentro del grupo estudio 

según el nivel de riesgo identificado. Así, los datos de la prueba de contraste de Kruskal Wallis 

permiten observar, que cuando se compara a los adolescentes ingresados por infracción a la ley de 

acuerdo al nivel de riesgo identificado mediante el CAPE 1.1 para informantes, sólo existen 

diferencias significativas con respecto al Presente Fatalista (X2=8.849, gl=2, p<.05). Y los valores 

del rango promedio muestran que son los del grupo sin riesgo (X=6.79) quienes presentan menor 

PF en comparación a los otros dos grupos (ver tabla 19). 

 

Tabla 19. 

Comparación de Presente Fatalista, según grupos de riesgo 

Grupo n Rango promedio gl X2 Sig. 

Sin riesgo 7 6.79 2 8.849 0.12 

De riesgo 16 17.91    

Cumple criterios diagnósticos para EPL 6 16.83    
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Discusión y conclusiones 

Este estudio tenía como objetivo, conocer la relación entre Perspectiva Temporal, 

Emociones Prosociales Limitadas y Conducta delictual en adolescentes, mediante un diseño 

cuantitativo ex post facto retrospectivo. La población estudiada fueron adolescentes entre 14 y 18 

años, un grupo con antecedentes de infracción a ley y otro sin este tipo de antecedentes. La muestra 

total fue de 84 participantes, 30 que dentro de los últimos 12 meses habían cometido algún delito 

por el cual habían sido detenidos o denunciados a comisaría (grupo estudio) y 54 estudiantes 

secundarios reclutados como grupo cuasi control, 11 de ellos declararon haber cometido algún 

delito durante su vida. 

A la totalidad de la muestra se le aplicaron las escalas ZTPI-R, ICU y la subescala de 

sinceridad del EPQ-RA, además de una ficha sociodemográfica diferenciada por grupos. Además, 

al grupo estudio se le aplicó la entrevista CAPE 1.1 versión informante a un adulto responsable de 

su cuidado, y se realizaron análisis de la conducta de acuerdo con la información sistematizada en 

el listado PSI 24 horas. 

De acuerdo con los hallazgos encontrados, es posible concluir que, al correlacionar las 

variables de Emociones Prosociales Limitadas y Perspectiva Temporal, se pueden observar 

correlaciones significativas y consistentes con la revisión teórica, pero sólo si se realizan de manera 

independiente a la comisión de delito. Ya que al hacer comparaciones entre grupos con y sin 

conducta delictual, los resultados se muestran opuestos a los esperados, con medias más bajas en 

el grupo estudio que en el grupo control, para las variables de Emociones Prosociales Limitadas y 

algunas de las dimensiones de la Perspectiva Temporal. Esto pudiese relacionarse con la 

heterogeneidad de la población (Frick & Viding, 2009).  
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Pero también, con la sensibilidad a la deseabilidad social de las medidas de autoinforme 

cuando se evalúan rasgos de insensibilidad emocional. Las discrepancias obtenidas mediante 

autoinforme y un tercero, concuerdan con otras investigaciones respecto a los problemas con los 

autorreportes de estos rasgos respecto a su medición y a la relevancia de incluir otros informantes 

diferentes a los padres (Atherton, 2016). 

Estas diferencias observadas podrían estar asociadas a la aparente protección que el 

cuidador responsable brinda al adolescente, pero que más bien podrían explicarse por lo señalado 

en investigaciones previas, donde evidencian que niños y adolescentes agresivos viven en familias 

muy permisivas, donde no hay diferenciación entre conductas adecuadas e inadecuadas 

(Garaigordobil & Maganto, 2016). Implicando una dificultad para reconocer los problemas de 

conducta y los rasgos de insensibilidad emocional en sus hijos. Así como a la imprecisión de sus 

respuestas, lo que podría relacionarse con problemas de comunicación entre padres e hijos, que se 

ha constatado están asociados a problemas de ajuste en la adolescencia y que, en contraste, la 

comunicación familiar actúa como factor protector de la motivación de venganza (León-Moreno 

& Musitu-Ferrer, 2019). 

En cuanto a la sinceridad de quienes reconocen espontáneamente un delito, es importante 

tener en cuenta que, entre las características más habituales de los adolescentes infractores 

(González, 2018), está la necesidad de tener una imagen social positiva con quienes se relacionan, 

presentando entre ellos diversos grados de reconocimiento de su comportamiento delictivo. La 

negación del delito o minimización de su gravedad representa un comportamiento habitual entre 

ellos. En contraste, el hecho de reconocerlo voluntariamente da cuenta de una conciencia del 

problema distinta a la evidenciada habitualmente, lo que podría explicar resultados más altos del 

grupo que declara delito en las diferentes variables estudiadas. 
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Por otra parte, niños con rasgos de insensibilidad emocional tienen un esquema social que 

puede ser difícil de cambiar usando métodos de tratamiento convencionales (Pardini & Byrd, 

2012) y se han asociado frecuentemente a pobres respuestas al tratamiento en adolescentes con 

conducta delictual (Kimonis et al., 2008). Por lo que, correlaciones como las observadas en este 

estudio, entre las variables de Emociones Prosociales Limitadas y la Perspectiva Temporal, 

posicionan a esta última como una potencial alternativa de tratamiento.  

Se ha sugerido por ejemplo, que una actitud consciente podría ser clave para regular la 

perspectiva temporal (Muro, Feliu-Soler, Castellà, Deví, & Soler, 2016), y en veteranos de guerra 

se han observado cambios en los perfiles temporales, luego de recibir tratamientos basados en los 

hallazgos de la Perspectiva Temporal (Zimbardo et al., 2012). Y teniendo en especial 

consideración, la eficacia demostrada por intervenciones tempranas en niños (Dodge et al., 2015). 

Sin embargo, este estudio no está exento de limitaciones y una de ellas guarda relación con 

la dificultad de acceder a la población adolescente que comete infracción de ley, especialmente 

quienes presentan mayores tasas de reincidencia. Por lo que, para futuras investigaciones sería 

importante diversificar los métodos utilizados para alcanzar una muestra más representativa. Así 

como, incluir instrumentos que evalúen los rasgos de insensibilidad emocional por medio del 

reporte de más de un informante, de preferencia, al menos uno distinto al cuidador responsable.  

Incluso con lo descrito previamente, las implicancias para el desarrollo de alternativas de 

tratamiento y prevención desde un enfoque positivo de la psicología, es lo que hace relevante a 

este estudio. Ya que, al dar respuesta a la pregunta de investigación brinda mayor claridad respecto 

a la relación entre las Emociones Prosociales Limitadas y la Perspectiva Temporal, la que queda 

en evidencia cuando se utilizan sus puntajes de manera dimensional, en concordancia con lo 
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encontrado por Atherton (2016). En este sentido, el presente estudio es uno de los primeros trabajos 

que muestra la relación entre Emociones Prosociales Limitadas y Perspectiva Temporal.   
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Anexos 

Anexo 1. Ficha sociodemográfica 

1.1 Ficha sociodemográfica población estudio 

Por favor, responde las siguientes preguntas con letra clara 

Preguntas Respuesta 

1 ¿Cuántas personas viven en tu casa? (incluido tú)  

2 ¿Cuántas piezas hay en tu casa? (cuenta sólo las que tienen camas)  

 
Por favor, responde la siguiente pregunta marcando con una “X”  

Pregunta Respuesta 

3 
¿En qué tipo de institución cursaste tus estudios básicos?  
(Si estudiaste en más de una institución, marca todas las que 
correspondan). 

 Municipal 

 Particular subvencionado 

 Particular 

 

1.2 Ficha sociodemográfica población control 

Por favor, responde las siguientes preguntas con letra clara: 

Preguntas Respuesta 

1 ¿En qué ciudad vives?  

2 ¿Cuántas personas viven en tu casa? (incluido tú)  

3 ¿Cuántas piezas hay en tu casa? (cuenta sólo las que tienen camas)  

 
Por favor, responde las siguientes preguntas marcando con una “X”: 

Pregunta Respuesta 

4 

¿En qué tipo de institución cursaste tus estudios básicos?  
(Si estudiaste en más de una institución, marca todas las que 
correspondan. Y si tienes dudas, puedes escribir el o los nombres 
de las instituciones educativas.) 

 Municipal 

 Particular subvencionado 

 Particular 

5 ¿Alguna vez has cometido algún delito? 
 Sí 

 No 

 
Entenderemos delito como: 

Toda acción u omisión voluntaria penada por la ley, por la cual hayas llegado a comisaría en calidad 

de detenido, o bien, hayas sido notificado en calidad de denunciado. 
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Anexo 2. Ficha de caracterización de la conducta 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA CONDUCTA POBLACIÓN ESTUDIO 

 

 

Código Tipo de delito 

1 Delitos sexuales 

2 Delitos contra la propiedad 

3 Delitos contra la integridad física y psíquica de las personas 

4 Lesiones 

5 Violencia intrafamiliar 

6 Delitos Ley 20.000 de Drogas 

7 Delitos Ley de Control de Armas 

8 Amenazas 

9 Vulneración de Derechos 

10 Delitos Ley de Tránsito 

11 Otros 

Nota. Clasificación establecida por el PSI 24 horas 

  

ID 
Tipo de delito 

(código) 

Número de ingresos por infracciones de ley Número de ingresos por 
vulneración de derechos Menor de 14 años Igual o mayor de 14 años 

1     

2     

3     

…     

60     
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Anexo 3. ZTPI-R 

ZTPI-R 

Edad:   Sexo:   Hombre   Mujer   Otro  

 

Por favor lea cada enunciado y responda de la forma más honesta posible: ¿Qué tan cierto es el enunciado 

respecto de Ud. o qué tanto lo caracteriza? Marque la respuesta apropiada usando la escala: 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

2 En desacuerdo 3 
A veces sí, a 
veces no 

4 De acuerdo 5 
Totalmente de 
acuerdo 

 

Encierre en un círculo sólo una respuesta por enunciado. No existen respuestas buenas ni malas. Nuestro 

interés es conocer lo que Ud. piensa y siente. 

1 Las imágenes, sonidos y olores de la infancia me traen recuerdos maravillosos 1 2 3 4 5 

2 
Cuando quiero conseguir algo, me fijo metas y considero los medios para poder 
conseguirlas. 

1 2 3 4 5 

3 Pienso en las cosas buenas que me he perdido en mi vida. 1 2 3 4 5 

4 Me dejo llevar por la excitación del momento. 1 2 3 4 5 

5 Cumplo con las obligaciones que tengo con mis amigos y jefes a tiempo. 1 2 3 4 5 

6 Tomar riesgos hace que mi vida no sea aburrida. 1 2 3 4 5 

7 El camino de mi vida está controlado por fuerzas en las que no puedo influir. 1 2 3 4 5 

8 Es difícil olvidar imágenes desagradables de mi infancia. 1 2 3 4 5 

9 
No tiene sentido preocuparme por el futuro ya que, de todos modos, no puedo 
hacer nada. 

1 2 3 4 5 

10 Termino mis proyectos a tiempo, avanzando de manera estable y continua. 1 2 3 4 5 

11 Me arriesgo para poner emoción en mi vida. 1 2 3 4 5 

12 Me gustan los rituales y tradiciones familiares que se repiten regularmente. 1 2 3 4 5 

13 Pienso en las cosas malas que me han ocurrido en el pasado. 1 2 3 4 5 

14 Uno no puede planificar el futuro porque las cosas cambian mucho. 1 2 3 4 5 

15 Si los pongo en una balanza, tengo muchos más recuerdos buenos que malos. 1 2 3 4 5 
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Anexo 4. Escala ICU 

Escala ICU 

A continuación, se recogen una serie de afirmaciones sobre tu manera de pensar, sentir o actuar. No existen 
respuestas correctas o incorrectas. Lee detenidamente cada frase y selecciona la alternativa que mejor 
refleje tu manera de ser, de acuerdo con la siguiente escala (no dejes ningún ítem sin responder): 

0 
Absolutamente 

falso 
1 Falso 2 Verdadero 3 

Completamente 
verdadero 

 

1 Expreso mis sentimientos abiertamente 0 1 2 3 

2 Lo que yo creo que es “bueno” o “malo”,  
es diferente de lo que piensan los demás 

0 1 2 3 

3 Me importa mi desempeño en la escuela o en el trabajo 0 1 2 3 

4 No me importa a quien daño, con tal de conseguir lo que quiero 0 1 2 3 

5 Me siento mal y culpable cuando hago algo mal 0 1 2 3 

6 No muestro mis sentimientos a los demás 0 1 2 3 

7 No me preocupa ser puntual 0 1 2 3 

8 Me importan los sentimientos de las otras personas 0 1 2 3 

9 No me importa si me meto en problemas 0 1 2 3 

10 Me da lo mismo hacer las cosas bien 0 1 2 3 

11 Puedo parecer muy frío(a) e indiferente a los demás 0 1 2 3 

12 Reconozco con facilidad el haberme equivocado 0 1 2 3 

13 Es fácil para los demás ver lo que estoy sintiendo 0 1 2 3 

14 Siempre trato de hacer lo mejor que puedo 0 1 2 3 

15 Pido perdón o disculpas a las personas que hago daño 0 1 2 3 

16 Intento no dañar los sentimientos de los demás 0 1 2 3 

17 No me siento arrepentido(a) cuando hago algo mal 0 1 2 3 

18 Soy muy expresivo(a) y emocional 0 1 2 3 

19 No me gusta perder el tiempo haciendo las cosas bien 0 1 2 3 

20 Me importan los sentimientos de los demás 0 1 2 3 

21 Oculto mis sentimientos a los demás 0 1 2 3 

22 Me esfuerzo mucho en todo lo que hago 0 1 2 3 

23 Hago cosas para que los demás se sientan bien 0 1 2 3 
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Anexo 5. CAPE 1.1 versión para informantes  

5.1 Entrevista 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE EMOCIONES PROSOCIALES (CAPE 1.1) 

Versión: Entrevista Informante 

 

Fecha: / / 2019  
 

Informante:  Madre  Padre  Profesor/a  Otro:  

 

Introducción: A continuación, voy a hacerle una serie de preguntas sobre las emociones de 

[nombre del adolescente] y sobre su forma de relacionarse con los demás. Responda estas 

preguntas con un “sí” o un “no”. Sin embargo, si lo desea, puede ampliar alguna respuesta. Por 

favor, responda a las preguntas de la manera más precisa y sincera posible. 

 

Falta de remordimiento o culpabilidad (NO LEER) 
 

1. ¿ se siente mal o culpable si hace algo malo o si hace daño a 

alguien? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente/constantemente y con la 
mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 

Sí No 

 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […] se haya sentido mal o culpable por algo? 
Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 

 

 vaya a la pregunta 3. 

 

Si responde SÍ: d. ¿[…] solamente se siente mal o tiene sentimientos de culpa 

cuando le han pillado haciendo algo incorrecto y sabe que va 

a tener problemas? 
Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

  

N° N° 
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2. ¿ admite/reconoce fácilmente estar equivocado/a? Es decir, 

¿acepta la responsabilidad de sus acciones y pide disculpas a las personas a 

las que ha hecho daño? 

Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde SÍ,  vaya a la pregunta 3. 
 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente/constantemente y con la 
mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 

Sí No 

 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […] haya admitido/reconocido haberse equivocado o haya 
pedido disculpas a alguien a quien haya hecho daño? 

Sí No 

 

Si responde Sí: Por favor, descríbalo. 

 

 

 

Insensible/carente de empatía (NO LEER) 
 

3. ¿ le importan los sentimientos de los demás y los toma en 

cuenta? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde SÍ,  vaya a la pregunta 4 
 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente/constantemente y con la 

mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 
Sí No 

 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Algunas personas describirían a […] como una persona 

insensible y fría? 
Sí No 

 

Si responde Sí: Por favor, explique algunos ejemplos 

 
 

d. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […] pareciese estar preocupado/a por los sentimientos de 
los demás? 

Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 
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4. ¿ se ha reído o burlado de los demás llegando a herir sus 

sentimientos? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde NO,  vaya a la pregunta 5. 
 

Si responde SÍ: a. […] se porta así habitualmente/constantemente y con la 
mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 

Sí No 
 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Describiría algunas conductas de […] como dañinas o 
crueles? 

Sí No 
 

Si responde SÍ: Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

 

5. ¿ ha hecho cosas por los demás, como tratar de animar a 

alguien, aunque no obtenga ningún beneficio? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde SÍ,  vaya a la pregunta 6. 

 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente/constantemente y con la 
mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 

Sí No 
 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […] haya hecho algo bueno por alguien? 
Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 
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Despreocupado/a por su rendimiento (NO LEER) 
 

6. ¿ se preocupa por su rendimiento en la escuela, en el 

trabajo o en otras actividades importantes? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde SÍ,  vaya a la pregunta 7. 
 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente y en la mayoría de las 
situaciones? 

Sí No 
 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […]  se haya sentido realmente mal por algo que no había 
hecho bien? 

Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 

 

 

 

7. ¿ intenta dar lo máximo de sí mismo/a y se esfuerza en casi 

todo (escuela/trabajo/otras actividades importantes)? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde SÍ,  vaya a la pregunta 8. 
 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente y en la mayoría de las 
situaciones? 

Sí No 
 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. Cuando […] no hace algo bien ¿a menudo culpa a los demás 
en lugar de asumir la responsabilidad de su bajo 

rendimiento? 
Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, explique algunos ejemplos 

 
 

d. ¿Recuerda algún episodio reciente (en el último mes) en el 

que […]  haya trabajado muy duro en algo que 
requería/necesitaba una gran cantidad de esfuerzo? 

Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 
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Afecto superficial o deficiente (NO LEER) 
 

8. ¿ muestra sus sentimientos y emociones a los demás? Sí No 
 

 Por favor, explique algunos ejemplos. 

 

 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente/constantemente y con la 
mayoría de la gente (amigos, familia, escuela)? 

Sí No 

 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que […] se haya emocionado mucho (enojándose, 
alegrándose, etc.)? 

Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 

 

 vaya a la pregunta 9. 

 

Si responde SÍ: d. ¿[…] muestra emociones solo cuando se mete en problemas o 
no consigue lo que quiere? 

Sí No 
 

Por favor, explique algunos ejemplos 

 
 

e. Cuando […] muestra sentimientos y emociones, ¿le parecen 
reales, sinceros y genuinos? 

Sí No 

 

Por favor, explique algunos ejemplos. 

 
 

f. Cuando […] muestra sentimientos y emociones, ¿se producen 
únicamente porque puede obtener beneficios? Por ejemplo, 

mostrarse triste para evitar problemas o furioso/a para 

conseguir lo que quiere 

Sí No 

 

Por favor, explique algunos ejemplos. 
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9. Cuando le sucede algo malo a otra persona, ¿ ____________parece realmente 

afectado/a? 
Sí No 

 

 Por favor, explique algunos ejemplos 

 

Si responde SÍ, entrevista finalizada  

 

Si responde NO: a. ¿[…] se porta así habitualmente y en la mayoría de las 
situaciones? 

Sí No 
 

b. ¿Hace tiempo que […] se porta así (al menos un año)? Sí No 
 

c. ¿Recuerda alguna situación reciente (en el último mes) en la 

que le haya sucedido algo malo a alguien y […] pareciese 
afectado/a? 

Sí No 

 

Si responde SÍ: Por favor, descríbalo. 

 

 

 

Puntuaciones del entrevistador/a (NO LEER) 

10. ¿Cree que el/la informante conoce bien al usuario/a? 

En absoluto 0 Un poco 1 Moderadamente 2   Mucho 3 

 

11. ¿Cree que el/la informante ha respondido con precisión y sinceridad? 

En absoluto 0 Un poco 1 Moderadamente 2   Mucho 3 

 

 

Observación del comportamiento durante la entrevista 

 

 

 

 

Nombre del entrevistador/a:  
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5.2 Resumen de la información 

Valoración 

Falta de remordimiento y culpa Sí No  

1. Mal o culpable   

a.    

b.    

c.    

d.    

2. Admite algo malo   

a.    

b.    

c.    

Dureza-Falta de Empatía Sí No  

3. Atención sentimientos de los demás   

a.    

b.    

c.    

d.    

4. Se burla   

a.    

b.    

c.    

d.    

5. Cosas agradables por otros   

a.    

b.    

c.    

Despreocupación por el rendimiento Sí No  

6. Preocupación positiva   

a.    

b.    

c.    

7. Esforzarse   

a.    

b.    

c.    

d.    

Afectividad deficiente o superficial Sí No  

8. Mostrar sentimientos   

a.    

b.    

c.    

d.    

e.    

f.    

9. Afectado por otros   

a.    

b.    

c.    
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5.3 Resumen de la información con claves 

 
Valoración 

Falta de remordimiento y culpa Sí No  

1. Mal o culpable  X 

a.  X  

b.  X  

c.   X 

d.  X  

2. Admite algo malo  X 

a.  X  

b.  X  

c.   X 

Dureza-Falta de Empatía Sí No  

3. Atención sentimientos de los demás  X 

a.  X  

b.  X  

c.  X  

d.   X 

4. Se burla X  

a.  X  

b.  X  

c.  X  

d.   X 

5. Cosas agradables por otros  X 

a.   X 

b.  X  

c.  X  

Despreocupación por el rendimiento Sí No  

6. Preocupación positiva  X 

a.  X  

b.  X  

c.   X 

7. Esforzarse  X 

a.  X  

b.  X  

c.  X  

d.   X 

Afectividad deficiente o superficial Sí No  

8. Mostrar sentimientos  X 

a.  X  

b.  X  

c.   X 

d.  X  

e.   X 

f.  X  

9. Afectado por otros  X 

a.  X  

b.  X  

c.   X 
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5.4 Formulario de puntuación 

 

Evaluación Clínica de Emociones Prosociales (CAPE 1.1)  

Formulario de puntuación - Entrevista a informantes1 

 

Fecha de nacimiento del adolescente (edad):  Fecha:  
 

Informante:  Madre  Padre  Profesor/a  Otro:  

 

Categorías de puntación 

0 Nada o poco descriptivo 

1 Moderadamente descriptivo 

2 Muy descriptivo 

 

Puntuación de síntomas 

Puntuación Síntoma Descripción 

0 

Falta de 

remordimientos o 

culpabilidad 

La persona casi nunca, o nunca, se siente mal o culpable 

cuando hace algo malo (excluir el remordimiento que se 

manifiesta cuando le sorprenden haciendo algo incorrecto o 

ante un castigo). Muestra una falta general de preocupación 

por las consecuencias negativas de sus acciones. Por ejemplo, 

la persona no parece arrepentida después de hacer daño a 

alguien o no se preocupa por las consecuencias de su 

incumplimiento de las normas, a menos que las consecuencias 

tengan repercusiones sobre sí misma. Esta ausencia de culpa 

se produce en situaciones diversas, tanto graves como no 

graves, y con la mayoría de las personas (es decir, no se limita 

sólo a ciertas personas o relaciones). 

1 

2 

Notas: 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 CAPE 1.1 Versión castellana de la Unidad de Psicología Médica de la Universitat Autònoma de Barcelona autorizada 

por el autor, Dr. P. Frick, Department of Psychology, University of New Orleans (pfrick@uno.edu). Para la utilización 

esta versión, contactar previamente con la Unidad a través de la dirección de correo electrónico 

gr.psicologia.medica@uab.cat. 
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Puntuación Síntoma Descripción 

1 

Insensible, 

carente de 

empatía 

La persona se muestra indiferente o des preocupada ante los 

sentimientos de los demás de forma reiterada. Es descrita por 

otros como fría, insensible e indiferente. Se muestra más 

preocupada por los efectos de sus actos sobre sí misma, que 

sobre los demás, incluso cuando provocan daños apreciables 

a terceros. Con frecuencia se burla y ríe de los demás o dice 

cosas que pueden dañar los sentimientos de los otros. Casi 

nunca hace cosas para tratar que los demás se sientan bien, 

como animar o ayudar, si no es para obtener alguna ganancia 

por ello. Esta dureza y falta de empatía es evidente en una 

amplia gama de situaciones, comportándose así con la 

mayoría de la gente (es decir, no se limita sólo a ciertas 

personas o relaciones). 

2 

3 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Síntoma Descripción 

1 

Despreocupado/a 

por su 

rendimiento 

La persona muestra poca preocupación por la calidad de lo 

que hace en la mayoría, si no en todas, las actividades 

importantes. Casi nunca, o nunca, se esfuerza lo suficiente 

para conseguir un buen rendimiento, incluso cuando las 

expectativas sobre el mismo son evidentes. No le afectan los 

indicadores de bajo rendimiento (p.ej., las malas notas, o las 

evaluaciones negativas de su actividad laboral) o los 

comentarios negativos de los demás sobre el mismo. A 

menudo culpa a los demás o a las circunstancias por su bajo 

rendimiento o minimiza la importancia de hacer las cosas 

bien. 

2 

3 

Notas: 
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Puntuación Síntoma Descripción 

1 

Afecto 

superficial o 

deficiente 

La persona casi nunca, o nunca, manifiesta fuertes 

sentimientos o emociones intensas hacia los demás, a no ser 

que lo haga de una forma que aparenta poco sentida, poco 

sincera o superficial (p. ej., sus acciones contradicen la 

emoción expresada; es capaz de "conectar" o "desconectar" 

las emociones rápidamente). Cuando describe un 

acontecimiento traumático (p.ej., un episodio en que un 

animal o una persona se ha hecho daño o ha muerto, o una 

situación en que alguien pierde su empleo), lo hace sin 

mostrar la emoción adecuada a la situación. Cuando muestra 

emociones intensas lo hace habitualmente para obtener 

beneficios, manipular (p.ej., evitar un castigo) o intimidar 

(p.ej., asustar a alguien para que haga lo que quiere). 

2 

3 

Notas: 

 
Recuento de síntomas 

Número de síntomas puntuados como “2” 

0 1 2 3 4 

 Cumple el umbral diagnóstico para emociones 

prosociales limitadas 

 

Nombre del evaluador/a:    

Profesión:    
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Anexo 6. Subescala L del EPQ-RA 

 

Escala L (EPQ-RA) 
 
Por favor, contesta cada pregunta marcando SÍ o NO de acuerdo con tus experiencias, tu modo de pensar 
y de sentir. No hay respuestas correctas o incorrectas. Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el 
significado exacto de las mismas. Si no tienes claro si es SÍ o NO, marca la opción que más se aproxime a 
tu modo de pensar o hacer. 
Muchas gracias. 
 

Preguntas SÍ NO 

1 ¿Alguna vez has querido llevarte más de lo que te correspondía en un reparto?   

2 ¿Alguna vez has tomado alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un 
botón) que perteneciese a otra persona? 

  

3 ¿Alguna vez has roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?   

4 ¿Has hecho alguna vez trampas en el juego?   

5 ¿Alguna vez te has aprovechado de alguien?   

6 ¿Haces siempre lo que dices?   
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Anexo 7. Consentimientos, asentimientos y acta de autorización 

7.1 Consentimiento informado para adolescentes del grupo piloto 

 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Se le invita a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello se le pedirá a su hijo/hija/pupilo(a) que responda un cuestionario sencillo 

sobre uno de estos temas. 

 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto que mi hija/hijo/pupilo(a) participe en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las 

características que han sido reseñadas y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a su participación en este estudio será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

Podré retirar a mi hija/hijo de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que 

ello le perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad y la de mi hija/hijo no serán 

reveladas y estos datos personales permanecerán en forma confidencial.  
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

____________________ (datos de identificación), apoderado(a) de _____________________________ 

__________________________________________ comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______   Firma: _________________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marque la que corresponda.   

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.2 Asentimiento informado para adolescentes del grupo piloto 

 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

ASENTIMIENTO 

 

Te invito a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello te pediré que respondas un cuestionario sencillo sobre uno de estos 

temas.  

 

 

ACTA DE ASENTIMIENTO 

 

Acepto participar en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las características que se me han 

informado y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a mi participación en este estudio, será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

Podré retirarme de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que ello me 

perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad no será revelada y estos datos 

personales permanecerán en forma confidencial.  
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________________ (nombre 

completo) __________________________ (datos de identificación), comprendo y acepto la información 

que se entregó anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas 

sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______   Firma: _________________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marca la que corresponda. 

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.3 Consentimiento informado para padres de adolescentes del grupo piloto 

 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se le invita a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello se le pedirá que responda una breve entrevista sobre uno de estos 

temas. 

 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las características que han sido 

reseñadas y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a mi participación en este estudio será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

Podré retirarme de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que ello me 

perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad no será revelada y estos datos 

personales permanecerán en forma confidencial.   



80 

 

Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

_______________________ (datos de identificación), comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______   Firma: _________________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marque la que corresponda.   

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.4 Consentimiento informado para adolescentes del grupo control 

 

 

Facultad Ciencias Sociales 
Magister en Psicología 

Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 
Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 

Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se le invita a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello se le pedirá a su hijo/hija/pupilo(a) que responda tres cuestionarios 

sencillos sobre estos temas. 

 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Acepto que mi hija/hijo/pupilo(a) participe en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las 

características que han sido reseñadas y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a su participación en este estudio será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

 

Podré retirar a mi hija/hijo de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que 

ello le perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad y la de mi hija/hijo no serán 

reveladas y estos datos personales permanecerán en forma confidencial.   
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

__________________________ (datos de identificación), apoderado(a) de _______________________ 

__________________________________________ comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______    Firma: ___________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marque la que corresponda. 

 

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.5 Asentimiento informado para adolescentes del grupo control 

 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

ASENTIMIENTO 

 

Te invito a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello te pediré que respondas tres cuestionarios sencillos sobre estos temas. 

 

 

ACTA DE ASENTIMIENTO 

 

Acepto participar en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las características que se me han 

informado y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a mi participación en este estudio, será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

 

Podré retirarme de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que ello me 

perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad no será revelada y estos datos 

personales permanecerán en forma confidencial.  
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 
 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

_______________________ (datos de identificación), comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _____/_______/_______     Firma: ___________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marca la que corresponda. 

 

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.6 Consentimiento informado para adolescentes del grupo estudio 

 

 

Facultad Ciencias Sociales 
Magister en Psicología 

Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 
Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 

Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Se le invita a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello se le pedirá a su hijo/hija/pupilo(a) que responda tres cuestionarios 

sencillos sobre estos temas y a usted que responda a una breve entrevista. Asimismo, se solicita su 

aprobación para utilizar la información registrada en el Listado del Programa de Seguridad Integrada. 

 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Acepto que mi hija/hijo/pupilo(a) participe en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las 

características que han sido reseñadas y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a su participación en este estudio será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

 

Podré retirar a mi hija/hijo de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que 

ello le perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad y la de mi hija/hijo no serán 

reveladas y estos datos personales permanecerán en forma confidencial.   
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

__________________________ (datos de identificación), apoderado(a) de _______________________ 

__________________________________________ comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______    Firma: ___________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marque la que corresponda.   

 

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.7 Asentimiento informado para adolescentes del grupo estudio 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

ASENTIMIENTO 

 

Te invito a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello te pediré que respondas tres cuestionarios sencillos sobre estos temas y 

a un adulto responsable de tu cuidado, que responda una breve entrevista. Asimismo, solicito tu 

aprobación para utilizar la información registrada en el Listado del Programa de Seguridad Integrada.  

 

 

ACTA DE ASENTIMIENTO 

 

Acepto participar en el estudio descrito, entendiendo que éste cumple las características que se me han 

informado y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a mi participación en este estudio, será contestada 

por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

 

Podré retirarme de este estudio en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que ello me 

perjudique. No hay efectos negativos o riesgos identificables en este estudio.  

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi identidad no será revelada y estos datos 

personales permanecerán en forma confidencial.   
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de cada participante y otra 

en manos del investigador responsable. 

 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

_______________________ (datos de identificación), comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo. 

 

 

Fecha: _______/_______/_______    Firma: ___________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marca la que corresponda. 

 

 

Yo ACEPTO  

participar en este estudio 
  

Yo NO ACEPTO  

participar en este estudio 
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7.8 Acta de autorización para la institución educativa 

 

 
Facultad Ciencias Sociales 

Magister en Psicología 
Tesis de Magíster: Perspectiva temporal y emociones prosociales limitadas en adolescentes infractores de ley. 

Investigador responsable: Camila Fredes Guzmán 
Profesor guía: Cristián Oyanadel Véliz– Universidad de Concepción 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Se le invita a participar en un estudio destinado a conocer cómo se relaciona la visión sobre el pasado, 

presente y futuro, con las emociones positivas hacia otros y las situaciones de conflicto con la ley en 

población adolescente. Para ello, se les solicitará a sus estudiantes que respondan tres cuestionarios 

sencillos sobre estos temas. 

 

 

ACTA DE AUTORIZACIÓN  

 

Autorizo a los grupos curso: ______________________________________________________________ 

a participar en el estudio descrito, entendiendo que este cumple las características que han sido reseñadas 

y sobre la base de las siguientes condiciones adicionales: 

 

Cualquier pregunta que yo quisiera hacer con relación a la participación de la Institución educativa que dirijo 

en este estudio, será contestada por Camila Fredes Guzmán, Rut 17.892.624-1. Teléfono: 9-67977712 

 

Para cualquier duda, queja o inquietud que no me haya sido satisfactoriamente resuelta por el investigador 

responsable me podré dirigir a Gabriela Nazar C., Presidente del Comité de Ética y Bioética del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. Teléfono: (41) 2204301. 

 

Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero la identidad de las y los estudiantes o 

apoderados(as), no serán reveladas y estos datos personales permanecerán en forma confidencial. 
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Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzada(o) u obligada(o). 

 

Posterior a la investigación mi comunidad educativa podrá acceder a los resultados obtenidos en este 

estudio, a través de la entrega por parte del investigador principal de un informe de resultados, junto con 

una presentación de los resultados más relevantes. 

 

Se firman dos copias de este documento, una de las cuales quedará en poder de la Dirección del 

establecimiento y otra en manos del investigador responsable. 

 

 

Completar la información que se solicita a continuación: 

 

Yo, ________________________________________________________________ (nombre completo) 

___________________________ (datos de identificación), director(a) del establecimiento: ___________ 

__________________________________________ comprendo y acepto la información que se entregó 

anteriormente, declaro conocer los objetivos del estudio y he podido hacer preguntas sobre el mismo.  

 

 

Fecha: _______/_______/_______    Firma: ___________________________ 

 

En atención a estas consideraciones, libremente marque la que corresponda. 

 

 

Yo ACEPTO  

que mi comunidad educativa 

participe en este estudio 

  

Yo NO ACEPTO  

que mi comunidad educativa 

participe en este estudio 
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