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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó Como objetivo determinar la relación entre la 

impulsividad con la dependencia al teléfono celular en adolescente de instituciones 

educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. La muestra estuvo 

conformada por 400 adolescentes de ambos sexos oscilando sus edades entre 11 a 18 

años de 3 instituciones educativas privadas de 1° a 5° de secundaria de la localidad de 

Mirones Bajo. Asumiendo un diseño no experimental de alcance transeccional, de tipo 

aplicada y de nivel descriptivo correlacional. Para recolectar la muestra se utilizó la 

Escala de Impulsividad de Barratt (BIS -11) y el Test de Dependencia al Móvil (TDM) 

ambos en su versión adaptada. De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó 

que existe correlación directa de Rho = .580 y altamente significativa (p < .00) entre 

impulsividad y dependencia al teléfono celular. En conclusión, a mayor impulsividad 

mayor dependencia al teléfono celular.  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the relationship between impulsivity and cell phone 

dependence in adolescents from private educational institutions, in the town of Mirones 

Bajo – Lima, 2019. The sample consisted of 400 adolescents of both sexes oscillating 

their ages between 11 and 18 years of 3 private educational institutions from 1 to 5 of 

secondary school in the town of Mirones Bajo. Assuming a non-experimental design of 

transactional scope, applied type and correlational descriptive level. To collect the 

sample is the Barratt Impulsivity Scale (BIS -11) and the Mobile Dependency Test 

(TDM) both in its adapted version. According to there is a direct correlation of Rho = 

.580 and highly significant (p < .00) between impulsivity and cell phone dependence. In 

conclusion, the greater impulsivity, the greater the dependence on the cell phone.  

Keywords: Impulsivity, cell phone dependence, adolescents.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de constantes cambios donde el adolescente se 

encuentra en búsqueda de su identidad y así lograr definir su personalidad.  Asimismo, 

las nuevas tecnologías se están involucrando en las relaciones familiares produciendo 

conductas de violencia de hijos contra padres, ya que los adolescentes presentan un bajo 

control de impulsos. 

Es así que, Figueroa (2015) comenta que, en Cataluña - España anualmente se realizan 

entre 150 a 160 detenciones a menores por casos de violencia filoparental. El área 

policial de unidades especializadas reporta que los detonantes de violencia de hijos a 

padres vienen estando relacionados a la prohibición del uso de los artículos electrónicos. 

Asimismo, Fuster, H. et al. (2012), comenta que el uso desmedido de la tecnología 

genera distitntos problemas de conducta, viéndose reflejado principalmente en los más 

jóvenes. 

Oliva (2004) comenta que es común ver problemas relacionados con la impulsividad, ya 

que el cerebro está en pleno desarrollo de las regiones que controlan los impulsos. Por 

esta razón, es que los adolescentes tienen complicaciones en poder controlar las 

conductas que tienen relación con las diferentes adicciones, en particular, con el uso de 

las nuevas tecnologías. Principalmente se sienten atraídos por los servicios, ya que cada 

vez son más sofisticados, ya sea por su rapidez, disponibilidad e intensidad, lo cual 

encaja con el deseo de sensaciones, la búsqueda de experiencias nuevas y la 

espontaneidad de los adolescentes. 

De esta manera, Echeburúa (1994) afirma que, la falta de control de impulsos, es 

síntoma característico de una adicción, ya que, lleva al descontrol de la ejecución de 

ciertas actividades. La impulsividad tiene un rol notable en el área de las adicciones, ya 

que se manifiesta como una antesala del comportamiento adictivo.  

La Organización mundial de la salud (OMS, 2011) a finales del 2009, informó que se 

alcanzó el 67% de incremento en la cantidad de beneficiarios de celulares a nivel 

mundial, el uso de estos dispositivos en los países en vía de desarrollo superó 

aproximadamente el 57%, entre los años 2008 y 2009, y los países con ingresos altos, se 

supera el 100%, lo que presume que cada habitante es dueño de más de una línea de 

teléfono. Existiendo mayor uso entre los jóvenes de 15 a 24 años, sin embargo, se 
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evidencia que el conjunto de edades inferiores, también están impulsados a la demanda 

de los servicios de telefonía móvil. 

Brody (2017) comenta que en su gran mayoría las personas revisan sus teléfonos 

celulares 150 veces al día, en un intervalo de cada seis minutos, también, mencionó que 

los jóvenes envían alrededor de 110 mensajes de texto durante el día. Además, el 46% 

de los usuarios que utilizan un teléfono celular inteligente comentaron que en la 

actualidad no podrían vivir sin el dispositivo celular. 

De esta forma, el teléfono celular hoy en día es una herramienta importante de 

socialización. Sn embargo, influye en las conductas y actitudes de los jóvenes y 

adolescentes, ocasionando un nuevo tipo de desadaptación conductual producto de la 

generalización de la tecnología a todos los ámbitos de la vida.   

Con la finalidad, de observar este tipo de conducta, se considera el aula de clase como 

un lugar propicio, ya que es donde los adolescentes pasan la mayor parte de tiempo. Por 

esta razón, los colegios son considerados como un lugar de interacción, las cuales 

pueden estar acompañadas de conductas, como la escasez de control de los impulsos y 

características de agresividad. Es así que dicha investigación se realizara en los colegios 

particulares de Mirones Bajo, ya que, según CONAPOC (2016) menciona que en la 

comisaria de Mirones Bajo se ha reportado el 1.7% de casos de actos delictivos 

referente a amenazas e intimidaciones. Además, los directores de las instituciones 

educativas, refieren que los escolares no atienden a las clases, debido que el teléfono 

móvil resulta más un distractor que una herramienta de estudio, lo cual genera 

molestias, tanto al docente, ya que no le prestan atención a la clase y al mismo alumno 

cuando se le pide que guarde el dispositivo celular, además, se irritan cuando se les 

llama la atención por su uso generándose una discusión entre ellos; lo cual dificulta el 

normal desarrollo de las clases (W. Asmat et al, comunicación personal, 15 de mayo de 

2018). Por esta razón, dicha investigación busca evaluar el vínculo entre la impulsividad 

y dependencia al teléfono celular en los adolescentes, ya que es una etapa de cambios lo 

cual la hace vulnerable a poder desarrollar algún tipo de dependencia o adicción. 

De esta forma, se han venido realizando diversas investigaciones a nivel 

internacional, siendo de diseño no experimental de corte transeccional, teniendo un 

alcance descriptivo correlacional y un enfoque cuantitativo, que explican la 

problemática anteriormente mencionada.  
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Vinayak, S., y Malhotra, M. (2017) plantearon como objetivos, determinar el impacto 

de la impulsividad en la adicción a los teléfonos móviles, asimismo realizar las 

comparaciones entre ambas variables. Se consideró como muestra a 50 mujeres y 50 

varones, entre las edades de 14 a 19 años. Asimismo, se recolectaron los datos a través 

de, las Escalas de adicción al teléfono móvil y de impulsividad de Barratt (BIS-11). 

Obteniendo como resultados, que entre las variables respecto a las mujeres se obtiene 

una correlación significativa (r = .356, p< 0.05) mientras en los varones se obtiene una 

correlación (r = .213, p<0.01). Por lo tanto, se llega a la conclusión que, los varones 

tienen mayor índice de impulsividad que las mujeres, asimismo, las mujeres tienen 

mayor índice de adicción a los teléfonos móviles ante los varones. Asimismo, las 

personas que obtengan puntajes altos en impulsividad obtendrán la misma puntuación 

en adicción al teléfono móvil.  

Nagpal, S. y Kaur, R. (2016) propusieron como objetivos, estudiar la relación entre 

nomofobia e impulsividad en estudiantes universitarios entre las edades de 18 a 23 años 

y estudiar las diferencias de género entre las variables. Su muestra conto de 100 varones 

y 100 mujeres de licenciatura y maestría. Para lograr obtener los datos fueron dos los 

instrumentos utilizados (NMP-Q y BIS-11). Donde se evidencia como resultados, una 

correlación moderada entre la impulsividad y nomofobia (r =.543, p<0.05). Por lo tanto, 

se halla una diferencia de sexo con la variable nomofobia más no con la variable 

impulsividad.  

Barbosa, Y., Beltran, L. y Frailr, S. (2015) propusieron como objetivo describir y 

analizar la relación entre impulsividad y dependencia al teléfono móvil e internet en una 

muestra de adolescentes de la ciudad de Bogotá. Tomando a 425 estudiantes como 

muestra, pertenecientes a VII a XI grado de bachillerato de cuatro instituciones. 

Utilizando como instrumentos, la Escala de Impulsividad (UPPS), el Cuestionarios de 

Parámetros de uso de internet y celular y, por último, los Test de dependencia al móvil 

(TDM) y a Internet (TDI). Como resultado se evidenció, que entre las variables existe 

correlación (r = .764, p < 0.01). Asimismo, se concluye, que la muestra seleccionada no 

se observa adicción hacia el internet como tampoco hacia la telefonía móvil; sin 

embargo, si se evidencia un uso desmedido del mismo. 

Lloret, D. y Morell, R. (2015) plantearon como objetivo, estudiar la relación entre 

impulsividad y adicción a los videojuegos. Realizando la investigación con 411 

participantes siendo ellos de ambos sexos, entre los rangos de 12 a 16 años como 
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muestra. Asimismo, para la recolectar la información necesaria, se utilizó las Escalas de 

Gaming Addiction Scale for Adolescents (GASA) y la de Impulsividad de Plutchik, y, 

por último, un cuestionario que evalúa el comportamiento hacia el juego. Obteniendo 

una asociación altamente significativa entre ambas variables y un efecto alto entre la 

primera varille respecto a la segunda (rho = .846, p < .00, r2 = .715). Se concluye que, se 

debe tener en cuenta a la impulsividad para poder explicar la conducta problemática que 

causa los videojuegos, y poder realizar intervenciones de forma preventiva y 

terapéutica.   

Siddiqui, M. y Zhera, A. (2015) plantearon como objetivo explicar la relación predictiva 

entre impulsividad y adicción conductual. Estando conformada la muestra por 100 

participantes de ambos sexos encontrándose entre las edades de 14 a 40 años. Utilizando 

dos instrumentos para obtener los datos (Escala de Impulsividad de Barratt (BIS – 11) y 

el Cuestionario de participación de teléfonos móviles). Llegando a obtener como 

resultados una relación directa y significativa entre ambas variables, asimismo, la 

primera variable tiene un bajo efecto sobre la otra (r= .380, p < .01, r2 =.144). 

Alcanzando la conclusión de que a mayor sea la impulsividad será la dependencia al 

teléfono celular es por ello, de que si se llega a superar la impulsividad se podría 

prevenir la dependencia al móvil.  

Asimismo, en nuestro país, también podemos encontrar diversas tesis de diseño no 

experimental de corte transeccional teniendo un alcance descriptivo correlacional y 

siendo de un enfoque cuantitativo, que explican la problemática anteriormente 

mencionada.  

Campos, L. y Vilchez, W. (2019) propusieron como objetivo principal plantean 

determinar la relación entre la adicción a las redes sociales e impulsividad en 

estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria de dos instituciones educativas públicas de 

Lima Este. Su muestra se conformó por 253 estudiantes, de 15 a 17 años, de ambos 

sexos. Utilizando como instrumentos, las Escala de Impulsividad de Barratt en 

adolescentes tempranos y la de Riesgo de Adicción a las Redes Sociales. Obteniéndose 

como resultados una relación significativa entre las variables (rho = .445, p<.01). 

Concluyéndose que los estudiantes que obtienen altos niveles de impulsividad presentan 

una mayor disposición a la adicción de las redes sociales.  
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Mayorga, E. y Pacheco, D. (2019) elaboraron el objetivo de determinar la relación entre 

adicción al internet, impulsividad y ansiedad en estudiantes de nivel secundaria de dos 

instituciones educativas de Villa El Salvador. Tomando como muestra a 501 estudiantes 

de ambos sexos encontrándose entre las edades de 13 a 18 años. A través del Test de 

adicción al internet, la Escala de Impulsividad de Barrat (BIS -11) y el Inventario de 

ansiedad de Beck (BAI Beck y Steer) se recolectaron los datos para la investigación. 

Hallándose como resultados una correlación altamente significativa entre las variables 

(rho = .366, p < .00). Concluyendo que cuando los niveles de impulsividad y ansiedad el 

nivel de adicción al internet también lo será.  

Milla, R. (2019) elaboró como objetivo determinar la relación entre la impulsividad y la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de secundaria de un colegio estatal del 

distrito de Puente Piedra, 2019. Tomando como muestra 320 estudiantes de los dos 

sexos. Respecto a los instrumentos que permitieron obtener los datos fueron la Escala 

de Impulsividad de Barrat (BIS-11) y el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales. 

Encontrando como resultados una relación proporcional entre las variables (rho = .428, 

p > .05). Llegando a la conclusión que mientras más alto sea la impulsividad la adicción 

a las redes sociales también lo será.  

Dávila, C. y Pumarrumi, E. (2018) realizaron la investigación cuyo objetivo es 

determinar si se evidencia relación significativa entre la dependencia al teléfono móvil e 

impulsividad en estudiantes de 12 a 16 años de una Institución Educativa Privada de 

Lima Este. Como muestra se obtuvo 371 participantes entre varones y mujeres. Los 

datos se recogieron a través de la Escala breve de impulsividad UPPS-P y el Test de 

dependencia del teléfono móvil (TDM). Obteniendo como resultados finales, que si se 

evidencia una relación elevada de manera significativa entre ambas variables (rho=.291, 

p < .05). Se concluye, que mientras más alto sea el nivel de impulsividad, también lo 

será la dependencia al teléfono celular.   

Chambi, S. y Sucari, B. (2017) tuvieron planteado como objetivo conocer la relación 

entre adicción a internet, dependencia al móvil, impulsividad y habilidades sociales en 

preuniversitarios de la institución educativa privada Claudio Galeno, Juliaca 2017. 

Teniendo una muestra a 123 estudiantes preuniversitarios. Recolectando los datos a 

través de las Escalas de Impulsividad de Barratt (BIS – 11 – A) y la de riesgo de 

adicción a las redes sociales. Hallándose como resultados relación entre las dos 

primeras variables (r = .528, p < 0.05); primera variable e impulsividad (r = -.262, p < 
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0.05), así como la segunda variable y habilidades sociales (r = -.2.05, p < 0.05). 

Llegando a concluir que existe correlación significativa entre dependencia al móvil, 

adicción al internet e impulsividad. 

 En la presente investigación el problema propuesto será explicado, a través del 

modelo cognitivo conductual de Skinner (1930), ya que él menciona que un 

comportamiento que se encuentre seguido de un estímulo reforzador va a provocar una 

probabilidad de que el comportamiento en el futuro se incremente. 

Es así que relacionando esta teoría con las variables estudiadas Davis (2001) desarrolló 

el Modelo cognitivo-conductual del uso patológico de internet, el cual está basado en el 

condicionamiento operante, ya que hace referencia que la adicción al internet y a las 

nuevas tecnologías están asociadas al reforzamiento positivo, que se reflejan a través de 

emociones agradables que experimenta la persona cada vez que tiene acceso a estas 

nuevas tecnologías, por lo que sentirá la necesidad de repetir la actividad de manera 

constante. Sin embargo, esto viene siendo asociado a síntomas como la baja tolerancia, 

el poco control de impulsos que se ven reflejado a través de las conductas de los sujetos, 

quienes cada vez sienten más la necesidad de usar el internet o cualquiera de las nuevas 

tecnologías.  

La palabra impulsividad según Haro et al. (2004) proviene del latín “impulsus” la cual 

significa empujar o golpear, evoluciono a través de los mecanicistas franceses y hace 

mención a comportamientos primitivos que escapan del control de la voluntad.  

Asimismo, Letzring Block y Funder (2005), hacen referencia a la impulsividad como el 

control del ego, caracterizado por un continuo de poco control a mucho; por lo cual, los 

individuos con poco control de impulsos suelen ser los más distraídos y espontaneas. 

Por otro lado, Rueda, Pinto y Ávila (2016) afirman que es toda conducta donde el 

individuo actúa sin reflexionar previamente y se relaciona con la toma de las decisiones 

de manera rápida, es así que, la impulsividad se encuentra relacionada a los procesos 

emocionales, cognitivos y de motivación. Es así que, la impulsividad, se considerada 

como una conducta que interrumpe el comportamiento, y por lo tanto el logro de 

objetivos también se ve interrumpido, asimismo, brinda explicación al poco control de 

emociones y de la auto regulación, que trae como consecuencias dificultades en 

aspectos de planificación, flexibilidad a nivel cognoscitivo y déficit a nivel motivacional 

(Sánchez et al., 2013, p. 243). 
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La impulsividad tiene distintas teorías de las cuales se fundamenta, Wang, Hu, Zheng  

Liu nos comentan que entre ellos tenemos: El modelo de los cinco factores de 

Zuckerman, donde divide la personalidad en cinco factores alternativos, toma como 

referencia a la teoría de personalidad de Eysenck para la elaboración de algunos de los 

factores. Es así que la teoría de los “cinco alternativos” como lo denomino el mismo 

Zuckerman, esta expresada en, la impulsividad – búsqueda de sensaciones, sociabilidad, 

neuroticismo – ansiedad, agresión – hostilidad y actividad. (2017, p.3).  

Además, tenemos la teoría de impulsividad de Dickman, diferencia dos tipos de 

impulsividad. El primer tipo es la impulsividad funcional (IF), la cual se caracteriza por 

tener un estilo de procesamiento rápido y efectivo. Por lo cual, se relaciona con el 

entusiasmo, la búsqueda de aventuras riesgosas con altos niveles de actividad y valentía.  

Por otro lado, el segundo tipo es la impulsividad disfuncional (ID), la cual corresponde 

a un comportamiento imprudente, ya que no se presenta la capacidad de tomar 

decisiones, ya que, no considera todas las opciones que se le pudieran presentar, puesto 

que no muestra preocupación por las consecuencias de sus actos. Finalmente, ambos 

tipos se complementan en el constructo denominado impulsividad superior 

(IS).Asimismo, comenta que las personas con niveles altos de impulsividad pueden ser 

analizados en dos niveles, el primer nivel es el conductual, donde se puede observar una 

sensibilidad mínima a los efectos negativos causados por sus propios actos; el segundo 

nivel es el social, donde la impulsividad se comprende cómo, una conducta que se 

desarrolla en un entorno familiar en donde el niño ha ido aprendiendo reacciones 

imprudentes que lo ayudan a obtener lo anhelado, sin tomar en cuenta los riesgos y las 

consecuencias que puede causarle al mismo individuo o a terceras persona. (2000) 

Además, tenemos la teoría de impulsividad de Barratt, que hace referencia a, que la 

impulsividad es una tendencia a tener reacciones de formas rápidas siendo estas no 

planificadas ante estímulos que pueden ser de forma interna como externa sin tener 

presente el efecto negativo de estas reacciones en el individuo impulsivo o en otros. 

(Barratt et.al, 2001, p.784).  

Es así que, desde otra perspectiva, Barratt & Patton (citado en Barbosa et al., 2015) 

mencionan que existe desigualdad en el tiempo que se solicitan los desarrollos 

cognoscitivos y comportamentales que determinan disimilitud en la impulsividad, es así 

que las personas impulsivas se caracterizan por la cantidad de tiempo que transcurre 

para que tengan una reacción impulsiva. (p.40).  
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Finalmente, Salvo y Castro (citado en Sánchez, A., 2018) mencionan que Barratt y 

Patton realizan una teoría relacionada a la impulsividad, tomando como base la teoría de 

la personalidad de Eysenck; bajo esos fundamentos ellos llegan a la conclusión de que 

la impulsividad está representada bajo tres formas, la primera es de tipo cognitiva, la 

cual se caracteriza por tomar las decisiones de forma rápida y se presencia dificultad 

para lograr concentrarse y atender, el segundo es de tipo motor, donde no hay presencia 

de la razón, lo que provoca que el sujeto tenga reacciones a través de los movimientos 

corporales y el último tipo es la impulsividad no planificada, que es caracterizada por la 

dificultad que se presenta para realizar una planificación hacia el futuro. (p.13). 

 

Con respecto a la dependencia al teléfono celular Zazo (2016), comenta que se habla de 

dependencia cuando la utilización del dispositivo celular es desmedido, impropio y 

sobre todo cuando se visualiza una necesidad de estar atento al dispositivo sin dejar de 

vigilarlo, lo cual ya vendría hacer algo patológico. Asimismo, Asencio, Chancafe, 

Rodríguez y Solis (Como se citó en Mathey 2017, p.18), define a la dependencia al 

celular como la provocación del olvido del tiempo, lo cual significa la dejadez de tareas 

cotidianas, es así, que ante el impedimento del uso del celular se puede presentar 

episodios que ocasionan tensión, ira y/o depresión (p. 5).  

Además, Chóliz (2012) menciona que la dependencia o adicción que genera el teléfono 

móvil en los estudiantes tiene cuatro factores los cuales se expresan en, abstinencia, 

ausencia de control de impulsos, tolerancia y abuso e interferencia, los cuales realiza a 

través de la utilización de los criterios que conforman el DSM-IV para la adicción de 

sustancias.  

Por lo tanto, se han establecido criterios diagnósticos de la dependencia al teléfono 

celular, Echeburúa (Como se citó en Dávila, 2018, p.35) ha establecido criterios 

diagnósticos para de esa manera poder explicar las diferencias entre los criterios 

sintomáticos de las adicciones comportamentales que enfatizan por un lado síntomas 

psicológicos y conductuales, mientras los trastornos por consumo de sustancia hacen 

énfasis en los síntomas fisiológicos. Para ello, se ha propuesto esclarecer los 

componentes somáticos de este fenómeno, para de esa manera pueda dirigirse hacia una 

entidad clínica, la cual esta denominada “dependencia y/o adicción al teléfono móvil”.  
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Es así que, se establece ciertos parámetros de diagnóstico para detectar la dependencia 

al teléfono móvil, donde se debe evidenciar dos o más de los siguientes síntomas, entre 

ellos están, tolerancia, abstinencia, uso mayor al que pretendía inicialmente, deseo de 

controlar e interrumpir el uso y, por último, la reducción de importantes actividades 

sociales o recreativas, estos síntomas deben presentarse durante el lapso de tiempo de 

los 12 últimos meses.  

Además, la adicción al teléfono celular se divide en tipos, según Guerreschi (2007) 

formula cinco tipos de adicción al teléfono móvil, las cuales se expresan en: adictos a 

los mensajes de texto (tienen la necesidad de remitir y recibir mensajes de texto), 

adictos al nuevo modelo (tienen que obtener el último modelo celular lanzado al 

mercado), los exhibicionistas (suelen tener el dispositivo en la mano, para que pueda 

estar a la visibilidad de los demás), los game players (utilizan el dispositivo solo para 

jugar) y, por último, tenemos a los que padecen el Síndrome del Celular Encendido 

(tienen miedo que en algún momento del día el celular se apague). 

 

Finalmente, en cuanto a la adolescencia las doctoras Allen y Waterman (AAP, 2019), la 

definen como la etapa intermediaria entre la niñez y la adultez. Es una etapa llena de 

grandes cambios como lo son los físicos, cognitivos, sociales y sobre todo emocionales. 

Asimismo, mencionan tres etapas de la adolescencia; temprana la cual inicia entre 10 y 

13 años, media que se puede presentar entre 14 y 17 años y la tardía que se suele dar 

entre los 18 y 21 años de edad. (párr. 1- 2). 

 

Después de haber desarrollado cada variable, se puede inferir que la impulsividad surge 

como consecuencia de la dependencia al teléfono celular, ya que genera que los 

adolescentes tengan bajo control de sus impulsos, se frustren con mayor facilidad. 

Asimismo, esto suele incrementarse, ya que ellos están proceso de desarrollo.  

 

De acuerdo a lo ya mencionado anteriormente, se realiza la siguiente 

formulación de problema: ¿Cuál es la relación entre la impulsividad y dependencia al 

teléfono celular en adolescentes de instituciones educativas privadas, de la localidad de 

Mirones Bajo- Lima, 2019? 

 

La justificación de este estudio, tiene como propósito teórico, aportar 

conocimientos sobre la relación ante la dependencia al teléfono celular y la 
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impulsividad. Del mismo modo, toda la información recolectada se pondrá a disposición 

de la comunidad científica convirtiéndose en una fuente generadora de futuras 

investigaciones vinculadas al campo de las adicciones comportamentales. Por otra parte, 

la investigación tendrá un aporte metodológico, ya que, se tiene como propósito medir 

las variables y para ello, a través de instrumentos que atraviesan el proceso de realizar la 

validación de contenido, lo cual permite que estén de acuerdo a nuestro contexto. Con la 

finalidad de colocar a disposición de otros investigadores y puedan utilizarlos como 

referencias y puedan aplicarlos en realidades similares y de esa manera se pueda 

continuar ampliando el conocimiento sobre la realidad mencionada.  

En el ámbito práctico, el presente estudio, brindará los resultados obtenidos permitiendo 

obtener un diagnóstico de la problemática con respecto al uso descontrolado de los 

teléfonos celulares en los adolescentes. Es decir, se brindarán los resultados a los 

directivos de dichas instituciones educativas, para que de esa manera se pueda plantear 

estrategias de intervención con la intención de apoyar a los estudiantes y brindarles una 

vida con calidad. Finalmente, la investigación, brindara un aporte social, ya que, será de 

gran ventaja para las familias puesto que, va a permitir tomar medidas preventivas a 

partir de los resultados, con la finalidad de inculcar a los hijos la manera adecuada de 

que desarrollen dominio propio sobre el control de sus impulsos y ayudar a comprender 

que estos aparatos son de gran utilidad si son utilizados de una manera correcta y sin 

excesos. 

Para ello, se planteó la siguiente hipótesis general, que fue averiguar si la 

impulsividad y la dependencia al teléfono celular, están relacionadas de manera directa 

y significativa. Además, se elaboraron las siguientes hipótesis específicas; conocer si la 

impulsividad está relacionada de manera directa y significativa con las dimensiones de 

dependencia al teléfono celular y de manera inversa.  

 

 El objetivo general planteado en el estudio fue determinar la relación entre la 

impulsividad con dependencia al teléfono celular en adolescente de instituciones 

educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. Además, de una 

manera más detallada en los objetivos específicos, se buscó comparar la primera 

variable con las dimensiones de la segunda y de manera inversa, además, describir los 

niveles de dependencia al teléfono celular e impulsividad, finalmente, comparar la 

impulsividad y dependencia al teléfono celular en función a sexo y edad. 
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II. MÉTODO  

2.1 Tipo y Diseño de investigación 

Diseño 

Se utilizó para el estudio el diseño no experimental de corte transeccional, queriendo 

decir, que no habrá manipulación sobre las variables, ya que, lo que se lleva acabo es la 

observación del fenómeno en su ambiente natural para así poder analizarlos. Asimismo, 

los datos son recopilados en un determinado momento por única vez, ya sean en la 

población o una muestra. (Sousa etr al., 2007, pp.2-3).  

Tipo 

Esta investigación se ajustó a los lineamientos de base aplicada, es decir, planteó como 

objetivo la aplicación de conocimientos y teorías brindando respuesta a un problema o 

necesidad planteada. (Tam, Vera y Oliveros, 2008, p.147). 

Nivel 

El nivel que se utilizó para este estudio fue el descriptivo correlacional, puesto que se 

pretendió conocer las variables de forma detallada, asimismo, se buscó conocer la 

relación entre las variables. Es así que, Bernal comenta que se planteó como finalidad 

describir la relación que se evidencia entre ambas variables estudiadas (2010, pp. 113-

114). 

Enfoque 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que, las variables fueron medidas en 

un contexto determinado; los resultados obtenidos se analizaron a través de 

procedimientos estadísticos, asimismo, permitió obtener una cantidad de deducciones. 

(Sousa etr al., 2007, p.2).  

 

 

 



12 
    

2.2 Operacionalización de variables 

Variable 1: Impulsividad 

Definición conceptual 

Son los pensamientos, emociones y/o comportamiento que conduce a consecuencias 

autodestructivas, interfiriendo de manera importante en la supervivencia y estabilidad 

del organismo (Patton, J., Stanford, M., & Barratt, E., 1995). 

Definición operacional  

Será medida a través de la aplicación de la Escala de Impulsividad de Barratt – BIS 11, 

estando conformada por 30 reactivos y divido en tres factores generales (impulsividad 

cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planificada) siendo esta escala 

autoaplicable y encontrándose dirigida a una población adolescente.   

Dimensiones e indicadores 

Impulsividad cognitiva, hace referencia al poco control que se tiene sobre los 

pensamientos y la dificultad que se presenta para lograr una atención sostenida por un 

tiempo prolongado. Se conforma por los siguientes ítems 5,9, 11,20, 28, 6, 24,26. 

Impulsividad motora, indica que el individuo suele dejarse llevar por las emociones que 

está experimentando en el momento. La dimensión está formada por los siguientes 

ítems 2, 3, 4, 17, 19, 22, 25, 16,21, 23, 30. 

Impulsividad no planificada, el sujeto suele desarrollar una información apresurada, lo 

cual tiene una influencia en los actos del presente. Dicha dimensión está conformada 

por los ítems 1, 7, 8, 12, 13,14, 10,15, 18, 27, 29 

Nivel de medición: Ordinal 

Variable 2: Dependencia al teléfono celular 

Definición conceptual 

La dependencia al móvil surge cuando la persona se halla imposibilitada de utilizar el 

dispositivo celular, produciendo un alto malestar en ella que se calma con la utilización 

del dispositivo. Igualmente se puede experimentar ansiedad cuando no se usa el móvil, 

generando dificultades para finalizar las actividades diarias, el uso descontrolado del 

dispositivo para la resolver problemas emocionales (Chóliz y Villanueva, 2010, p.85). 
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Definición operacional 

Se medirá la aplicación del Test de Dependencia al Móvil (TDM), conformado por 22 

reactivos y divido entre sí por dimensiones (tolerancia y abstinencia, dificultad para 

controlar el impulso, problemas derivados del gasto y abuso) siendo este test 

autoaplicable y estando dirigida a una población adolescente.   

Dimensiones e indicadores 

Tolerancia y abstinencia, hace referencia a la necesidad de usar el teléfono móvil de 

manera progresiva, siendo insuficiente el patrón anterior, lo cual genera una molestia al 

imposibilitar el uso del móvil. Está compuesto por los siguientes ítems 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 20.  

Dificultad para controlar el impulso, se considera una de las características principales 

que presentan los procesos adictivos, ya que se presenta la dificultad para dejar de 

consumir, en este caso dejar de utilizar el dispositivo móvil. Encontrándose compuesta 

por los ítems 6, 8, 9, 11, 18, 21, 22.  

Problemas derivados del gasto, la cual se encarga de evaluar las consecuencias 

negativas que contrae el uso desmedido del móvil generando gastos económicos 

elevados. Se conforma por los ítems 3, 7, 10 y 19.  

Abuso, indica el uso excesivo de las diferentes funciones del móvil, sobre todo de las 

innecesarias. Estando compuestas por los siguientes ítems 1, 2, 4, 5.  

Nivel de medición: Ordinal 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Estuvo conformada por 856 estudiantes que se encontraban en el nivel secundario, 

siendo de los dos sexos, quienes conforman las instituciones educativas privadas de la 

localidad de Mirones Bajo, del distrito de Cercado de Lima que pertenecen a la UGEL 

03 matriculados en el año 2019. Tamayo, menciona que la población es un grupo 

determinado de estudio, el cual incluye la unidad de análisis en su totalidad integrada a 

un determinado fenómeno (2003, p.176). 
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Muestra 

La muestra para el desarrollo de la investigación utilizada será, 400 alumnos de nivel 

secundario de los dos sexos como mínimo, de 3 instituciones educativas privadas de la 

localidad de Mirones Bajo, del distrito de Cercado de Lima que pertenecen a la UGEL 

03 matriculados en el año 2019. Ramírez comenta que, la muestra es una porción 

extraída de la población, que permite generalizar los resultados hacia toda la población 

(1997, p.59). 

Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, de tipo intencional, ya que, al seleccionar la 

muestra esta busca ser la representación de la población. (Sánchez y Reyes, 2015). Por 

ello, se eligió 3 instituciones educativas privadas. 

Criterios de inclusión  

- Alumnado de primero a quinto de secundaria de ambos sexos. 

- Alumnos que formen parte de la institución educativa privada. 

- Alumnos que completen correctamente marcando los instrumentos. 

- Alumnos con mayores llamadas de atención por utilizar el teléfono celular en 

clases. 

- Alumnos que tienen conflictos con los profesores por uso del teléfono celular. 

Criterios de exclusión  

- Alumnos que no formen parte de la institución educativa privada. 

- Alumnos que no completen de manera correcta marcando los instrumentos. 

- Alumnos que no tienen llamadas de atención por utilizar el teléfono celular en 

clases. 

- Alumnos que no tienen conflictos con los profesores por uso del teléfono 

celular. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica que se llevará a cabo será la encuesta, por ser una opción dable, la cual se 

basa en el diseño y la realización de algunas incógnitas dirigidas para de esa manera 

obtener datos rotundos. (Gómez, 2012, p.58) 
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Instrumentos  

Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) 

Ficha técnica 

Nombre original  : Barrat Impulsiveness Scale (BIS-11) 

Nombre en español  : Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11) 

Autores   : Ernest Barrat, Jim Patton y Mathew Stanford. 

Aparición   : 1959, su última revisión data de 1995. 

Adaptación   : Gina Grissel Flores Quintana 

Año de adaptación  : 2018 

Aplicación   : Individual y colectiva 

Ámbito de aplicación  : Adolescentes y adultos. 

Objetivo  : Medir los tipos de impulsividad en los adolescentes y  

Adultos. 

 

Normas de calificación : Se conforma por 4 posibles alternativas de respuesta, 

otorgando un puntaje que va desde el 1 hasta el 4, además, 

once de los ítems son califican de forma inversa. La 

prueba se divide, a través, de 3 factores generales 

(Impulsividad motora, cognitiva y no planificada).  

Descripción del instrumento 

La escala contiene 30 ítems, siendo 19 de puntuación directa y 11 son de puntuación 

inversa (1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 29, 30) calificándose mediante la escala de Likert. 

Validez y confiabilidad 

La versión original y adaptada, fue valida a través del criterio de jueces. Asimismo, la 

confiabilidad en la última revisión de su versión original (2009), se evidenció como 

resultado un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.83 lo cual hace referencia a una 

adecuada consistencia interna, mientras que, en la versión adaptada, obtiene una 

confiabilidad total del instrumento de 0.708 como coeficiente de omega de McDonal. 
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En la presente investigación se desarrolló una prueba piloto para verificar la 

confiabilidad, a través del método de consistencia interna, se observa que los 30 ítems 

de la versión adaptada, presenta un coeficiente de omega de McDonald de 0.867 y un 

Alfa de Cronbach de 0.897 (ver Anexo 7, Tabla 14); mostrando un adecuado grado de 

confiabilidad. Asimismo, se desarrolló la validez de contenido mediante el Coeficiente 

V de Aiken obteniendo como resultados de la V-Aiken es válido, ya que todos los ítems 

tienen un valor mayor al de 0,8. (ver Anexo 7, Tabla 12). Finalmente, se realizó el 

análisis descriptivo de los ítems. (ver Anexo 7, Tabla 18). 

Test de dependencia del móvil (TDM)  

Ficha técnica 

Nombre  : Test de dependencia del móvil 

Año de creación : 2009 

Autor : Mariano Chóliz Montañés, Clara Marco Puche  

 y Carmen Chóliz Montañés 

Adaptación  : María Consuelo Mamami Oliva   

Año de adaptación : 2018 

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación : 5 a 10 minutos 

Número de ítems : 22 ítems 

 Aplicación  : Adolescentes de 12 a 17 años 

Significado : Evalúa dimensiones expresadas en, tolerancia y abstinencia, 

dificultad para controlar el impulso, problemas derivados del 

gasto y abuso. 

Descripción del instrumento 

El test está constituido de cuatro dimensiones expresadas en, abstinencia y tolerancia, 

dificultad el control de impulsos, problemas de derivados al gasto y abuso. Contiene 22 

ítems, en donde los 10 primeros ítems van dirigidos a la frecuencia en que se presenta 

las situaciones planteadas, mientras que en los 12 restantes se dirigen al grado en que se 

encuentren de acuerdo o en desacuerdo, siendo medidas, a través, de una escala de 

Likert que oscilan entre 0 y 4 puntos. 
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Validez y confiabilidad 

La versión original y adaptada, fue válida a través del criterio de jueces. Asimismo, la 

confiabilidad de versión original obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.94, lo 

que significa que tiene una consistencia interna adecuada, mientras que, en la versión 

adaptada, obtiene un coeficiente Omega de McDonal, de.901 esto quiere decir, que el 

instrumento consta con un nivel alto de consistencia interna. 

En la presente investigación se desarrolló una prueba piloto para verificar la 

confiabilidad, a través de la consistencia interna, se observa que los 22 ítems de la 

versión adaptada, presentan un coeficiente de omega de McDonald de 0.859 y un Alfa 

de Cronbach de 0.854 (ver Anexo 7, Tabla 16); mostrando un adecuado grado de 

confiabilidad. Asimismo, se desarrolló la validez de contenido mediante criterios de 

jueces obteniendo un coeficiente V de Aiken válido, ya que todos los ítems tienen un 

valor mayor al de 0,8 (ver Anexo 7, Tabla 13). Finalmente, se realizó el análisis 

descriptivo de los ítems. (ver Anexo 7, Tabla 20). 

2.5 Procedimiento 

Después de haberse presentado las bases teóricas respectivas del presente estudio, se 

pasó a gestionar las cartas de presentación con el fin de requerir el consentimiento de 

los directores de las distintas instituciones educativas. Luego de tener las autorizaciones 

firmados y selladas, como a la vez los días y horarios programados se procedió a la 

aplicación de los instrumentos. Permitiendo obtener los resultados de la prueba piloto y 

a su vez para el desarrollo final. Posteriormente para obtener los resultados de las 

pruebas aplicadas a los alumnos se procesó dicha información en una base de datos para 

luego ser exportada al software estadístico SPSS v25 y de esa manera poder ser 

analizados. Finalizando con la obtención de los resultados de dicha investigación.  

2.6 Métodos de análisis  

El método que se utilizó para hallar la prueba de normalidad fue el estadístico de 

Shapiro Wilk (S-W), según Romero (2016, p.105) indica que la muestra no se ajusta a 

los parámetros de normalidad. Por lo cual indica que el uso estadístico para ambas 

variables será el no paramétrico. De esta forma, para el análisis inferencial se utilizó el 
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coeficiente de correlación de Sperman (rho). Posteriormente emplearon las frecuencias 

para poder describir los niveles de ambas variables y de sus dimensiones. 

 Finalmente, al obtener los resultados anteriores y encontrar que la distribución no se 

ajusta a los parámetros de la normalidad, se procedió a utilizar la prueba de U de Mann 

– Whitney, con la finalidad de realizar la comparación entre dos grupos independientes. 

(George & Mallery, 2003). 

2.7 Aspectos éticos  

Debido a la normativa ética, se inició con la realización de las solicitudes de permisos 

de los instrumentos, con la finalidad de poder ser aplicados para obtener los datos para 

el estudio, la comunicación fue a través de mensajería instantánea como Gmail, lo cual 

ayudo a poder concretar una conversación el autor. Luego se pasó a gestionar el 

documento para presentar a la institución educativa privada de la localidad de Mirones 

Bajos, del distrito de Cercado de Lima para luego ser presentada al director de dicha 

institución educativa y poder solicitar el permiso correspondiente, explicándole la 

finalidad de la investigación y los instrumentos a aplicar para la recopilación de los 

datos; se coordinó los horarios en los que se iba a realizar dicha aplicación y se pasó a 

colocarle en las agendadas de los estudiantes los consentimientos informados, ya que, 

Gómez (2009) menciona que es importante proteger y garantizar los derechos de los 

participantes incluidos en la investigación (p. 231).Asimismo, la prueba es totalmente 

anónima, ya que se resguarda la intimidad del participante durante la investigación y la 

confidencialidad de la información brindada (WMA, 2013, p.5). Por último, el presente 

estudio se realizó mediante las bases de las normas establecidas por la American 

Psychological Association (APA).  
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 gl Sig. 

Dependencia al teléfono celular 400 .000 

Tolerancia y abstinencia 400 .000 

Dificultad para controlar el 

impulso 

400 .000 

Problemas derivados del gasto 400 .000 

Abuso 400 .000 

Impulsividad 400 .000 

Impulsividad cognitiva 400 .000 

Impulsividad motora 400 .000 

Impulsividad no planificada 400 .000 

 

En la tabla 1, se observa los resultados de la prueba de normalidad a través del 

estadístico Shapiro Wilk, dado que este permite una mejor detección y potencia ante 

otras pruebas de normalidad (Mohd & Wah, 2011, pp. 26-32) llegando a determinarse 

que la distribución de los datos se ajustan a una distribución no paramétrica (p > .05).  

Tabla 2 

Coeficiente de correlación entre la impulsividad y la dependencia al teléfono celular   

Correlación 
Dependencia al teléfono 

celular 

Impulsividad 

Rho .580 

p .000 

r2 .3364 

 n 400 

 

En la tabla 2, se obtuvo la correlación entre la impulsividad y la dependencia al teléfono 

celular, donde se evidencia que según Mondragón (2014, p.99) la correlación es directa 

y significativa, de nivel positiva moderada según criterios de Martínez et al (2009, p. 9), 

entre ambas variables teniendo un valor de rho = .580, llegando a la conclusión de que 

se cumple con la hipótesis general planteada. Asimismo, se visualiza un tamaño del 
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efecto (r2 = .3364) pequeño, entre impulsividad y dependencia el teléfono celular 

(Cohen, 1998).  

Tabla 3 

Coeficiente de correlación de impulsividad y las dimensiones de la variable de 

dependencia al teléfono celular 

 

Correlación 

Tolerancia y 

abstinencia  

Dificultad 

para 

controlar el 

impulso  

Problemas 

derivados del 

gasto 

Abuso 

Impulsividad 

Rho .477 .519 .472 .494 

P 

r2 

.000 

.2275 

.000 

.2693 

.000 

2227 

.000 

.2440 

n 400 400 400 400 

 

En la tabla 3, se observa la correlación entre impulsividad con las dimensiones de la 

variable de dependencia al teléfono celular, evidenciándose una correlación directa y 

significativa (Mondragón, 2014, p.99) alcanzando un nivel positivo moderado 

(Martínez, 2009, p.9) entre la variable y las dimensiones de dependencia al teléfono 

celular, concluyendo que se cumple con la primera hipótesis especifica planteada. 

Asimismo, se evidencia un tamaño de efecto pequeño entre la primera variable y las 

dimensiones de la segunda (Cohen, 1998). 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación de dependencia al teléfono celular y las dimensiones de 

la variable impulsividad 

 

 
Correlación 

Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad 

motora 

Impulsividad 

no planificada 

Dependencia al 

teléfono 

celular 

Rho 

P 

r2 

n 

.517 .551 .524 

.000 

.2952 

.000 

.3036 

.000 

.2745 

400 400 400 

 

En la tabla 4, se obtiene la correlación entre dependencia al teléfono celular con las 

dimensiones de la variable de impulsividad, evidenciándose una correlación directa y 

significativa (Mondragón, 2014, p.99) logrando alcanzar un nivel positivo moderado 

(Martínez, 2009, p.9) entre la variable y las dimensiones de impulsividad, 

concluyendo que se cumple con la segunda hipótesis especifica planteada. 
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Asimismo, se evidencia un tamaño de efecto pequeño entre la segunda variable y las 

dimensiones de la primera (Cohen, 1998). 

Tabla 5 

Descripción de los niveles de impulsividad  

 

 Impulsividad 
Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad 

motora 

Impulsividad 

no planificada 

 % % % % 

Alto 66.2 62.3 61.8 57.5 

Promedio 20.8 20.5 21.8 27.8 

Bajo 13.0 17.2 16.4 14.7 

Total 100 100 100 100 

 

En la tabla 5, se evidencia como resultados que el 66.2% representa un nivel alto, el 

20.8% al promedio y 13% un nivel bajo respecto a la impulsividad. Por otro lado, 

respecto a la dimensión de impulsividad cognitiva se observa un 62.3% de un nivel alto, 

20.5% al nivel promedio y 17.2% de nivel bajo, continuando con la dimensión de 

impulsividad motora se obtiene un 61.8% representando a un nivel alto, 21.8% al 

promedio y 16.4% un nivel bajo. Finalmente, en la dimensión denominada impulsividad 

no planificada se evidencio que el 57.5% representa al nivel alto, 27.8% al promedio y 

el 14.7% al nivel bajo. 

Tabla 6 

Descripción de los niveles de dependencia al teléfono celular  

 

 

Dependencia 

al teléfono 

celular 

Abstinencia 

y tolerancia 

Dificultades 

para 

controlar los 

impulsos 

Problemas 

derivados 

del gasto 

Abuso 

 % % % % % 

Alto 34.8 38.5 29.5 32.3 32.2 

Promedio 29.0 32.0 32.5 22.2 39.3 

Bajo 36.2 29.5 38.0 45.5 28.5 

Total 100 100 100 100 100 

 

En la tabla 6, se obtuvo como resultados que el 34.8% representa un nivel alto, el 29% 

al nivel promedio y 36.2% un nivel bajo respecto a la dependencia al teléfono celular. 

Asimismo, respecto a la dimensión de abstinencia y tolerancia se observa un 38.5% de 

un nivel alto, 32% al promedio y 29.5% de nivel bajo, continuando con la dimensión de 

dificultades para controlar los impulsos se obtiene un 29.5% representando a un nivel 

alto, 32.5% al promedio y 38% un nivel bajo, respecto a la dimensión problemas 

derivados del gasto se obtuvo un 32.3% referente al nivel alto, 22.2% al nivel promedio 
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y 45.5% al nivel bajo.  Finalmente, en la dimensión denominada abuso se evidencio que 

el 32.2% representa al nivel alto, 39.3% al promedio y el 28.5% al nivel bajo. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk por grupos 

 

 gl Sig. 

Sexo 400 .000 

E dad 400 .000 

 

En la tabla 7, se evidencia los resultados de la prueba de normalidad a través del 

estadístico Shapiro Wilk, dado que este permite una mejor detección y potencia ante 

otras pruebas de normalidad (Mohd & Wah, 2011, pp. 26-32) llegando a determinarse 

que la distribución de los datos se ajustan a una distribución no paramétrica (p > .05). 

Por lo tanto, esto permite conocer que se trabajara con el estadístico U de Mann 

Whitney para la comparación de los grupos.  

Tabla 8 

Diferencias entre la impulsividad según sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para comparar a la variable 

impulsividad según el sexo y la edad de los adolescentes, en la cual se puede evidenciar 

que no existe diferencias significativas (p > .05). 

Tabla 9 

 

Diferencias entre la dependencia al teléfono celular según sexo y edad 

 

 

 

 

 

En la tabla 9, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para comparar a la variable 

impulsividad según el sexo y la edad de los adolescentes, en la cual se puede evidenciar 

que no existe diferencias significativas (p > .05). 

Variable Sexo N P Edad N P 

Impulsividad 

Hombre 198 

.572 

11-14 

15-18 

99 
.806 

99 

Mujer 202 
11-14 

15-18 

163 
.174 

39 

Variable Sexo N P Edad N P 

Dependencia 

al teléfono 

celular 

Hombre 198 

.412 

11-14 

15-18 

99 
.325 

99 

Mujer 202 
11-14 

15-18 

163 
.174 

39 
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IV. DISCUSIÓN  

En los últimos años la tecnología ha realizado cambios importantes respecto a los 

dispositivos celulares, provocando una mayor dependencia en los adolescentes. Por 

lo tanto, esto ha venido generando conductas impulsivas en ellos, llevando a 

fomentar conflictos con sus padres. Es así que, esto ha generado que se realicen 

diversas investigaciones.  

A través de los resultados obtenidos se otorga respuesta al principal propósito de la 

investigación que es determinar la relación entre la impulsividad con la dependencia 

al teléfono celular en adolescentes de instituciones educativas privadas de la 

localidad de Mirones Bajo-Lima, 2019. Evidenciándose una correlación (rho = .580) 

directa y significativa (p < .05), de nivel positiva moderada; es decir, que se da 

cuando al aumentar una variable la otra también lo hace, según criterios de Martínez 

et al (2009, p. 9), por ende, se puede decir que a mayor impulsividad mayor será la 

dependencia al teléfono celular. De esta forma los resultados concuerdan con Dávila 

y Pumarrumi (2018) quién buscó determinar si se evidencia relación significativa 

entre la dependencia al teléfono móvil e impulsividad en estudiantes de 12 a 16 años 

de una Institución Educativa Privada de Lima Este obteniendo una significancia (p < 

.05) y correlación rho = .291 positiva débil. Asimismo, a nivel internacional estando 

de acuerdo con los resultados de Barboza, Beltran y Frailr (2015) quienes buscaban 

describir y analizar la relación entre impulsividad y dependencia al teléfono móvil 

en adolescentes de Bogotá, evidenciaron una correlación r = .764 directa y 

significativa (p < .01).  

Patton, Stanford y Barratt (1995) hacen referencia a que la impulsividad influye en 

las respuestas de los individuos, por ello, en ocasiones las tareas que se les otorga 

pueden verse afectadas. Viéndose reflejado cuando uno se mantiene mucho tiempo 

con el uso del dispositivo celular. 

Por otro lado, al cumplir con el primer objetivo específico, en la cual se observa la 

relación de impulsividad con las dimensiones de dependencia al teléfono, según 

Cugota (citado en Cuyún, 2013) comenta que un comportamiento adictivo no solo 

se percibe por el tiempo en el que se invierte sino también por el poco interés de los 

vínculos afectivos que tiene la persona ya sean familiares, amicales o laborales. Sin 
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embargo, Silva (2001) afirma que la adicción trae como consecuencia un gran 

impacto en la vida de la persona, haciendo referencia desde el punto psicológico se 

visualiza como un conflicto en la persona de mantener el control y consumir aquello 

que le genera bienestar, siendo en te caso la utilización del dispositivo celular. De 

esta forma la relación hallada en la presente investigación entre la variable 

impulsividad y las dimensiones de dependencia al teléfono celular, expresan que 

existe relación altamente significativa (p < .000) y directa entre la impulsividad y las 

dimensiones expresadas en, tolerancia y abstinencia (rho = .477), dificultad para 

controlar el impulso (rho = .519), problemas derivados del gasto (rho = .472) y 

abuso (rho = .494).  

Como segundo objetivo específico se planteó en la investigación buscar la 

correlación entre la dependencia al teléfono celular y las dimensiones de 

impulsividad las cuales se encuentran expresadas en; cognitiva, motora y no 

planificada evidenciados una alta significancia (p <. 000) entre los elementos, 

además, se logró evidenciar una correlación positiva entre la variable dependencia al 

teléfono celular y la impulsividad motora (rho = .517), cognitiva (rho = .551)  y 

finalmente la no planificada (rho = .524), asimismo, Nagpal y Kaur (2016) 

reportaron un resultado similar, al señalar la relación directa y significativa (p < .05) 

entre nomofobia y las dimensiones de impulsividad expresadas en motora (rho = 

.308), cognitiva (rho = .458)  y finalmente la no planificada (rho = .386). Squillace 

et al. (2011) menciona que un acto dependiente o comportamiento es una 

característica común de la presencia de pensamientos irracionales, remarcando que 

los juicios irracionales explicarían la impulsividad cognitiva y la relación que tiene 

con ciertas dependencias. 

Asimismo, como tercer objetivo específico se propuso describir los niveles de 

impulsividad en los adolescentes de instituciones educativas privadas; obteniendo 

como resultados que el 66.2% de los adolescentes pertenecen a un nivel alto, 

seguido de un 20.8 % de un nivel promedio y finalmente un 13% representando al 

nivel bajo. Los datos mencionados no muestran relación con lo hallado por Milla 

(2019), quién al realizar su investigación con 320 estudiantes de secundaria de un 

colegio estatal del distrito de Puente Piedra, encontró que el nivel muy alto está 

conformado por un 2.5%, seguido de un nivel alto con 3.8%, el 20.9% le pertenece 
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al nivel promedio, el 19.7% hace referencia al nivel bajo y finalmente el 53.1% 

describe al nivel muy bajo.  

Barkley (1997) afirma que la impulsividad es una característica que interrumpe y 

retrasa a las respuestas que permiten alcanzar un objetivo, es así que aclara que la 

regulación de las emociones como la privación de emitir respuestas equivocadas son 

parte de un complemento; sin embargo, la forma comportamental es distintas. Es 

por eso que se le otorga un valor de autocontrol y como cada ser humano es 

diferente se necesita realizar una catalogación de los niveles.  

Como cuarto objetivo específico se planteó describir los niveles de la dependencia al 

teléfono celular en los adolescentes de instituciones educativas privadas. Se 

encontró en la investigación realizada por Chambi y Sucari (2017) quienes 

plantearon como objetivo identificar y describir el nivel de dependencia al móvil en 

una muestra de 126 estudiantes pre-universitarios de la institución educativa 

Claudio Galeno, obteniendo como resultados un 4% de nivel alto, seguido de 42.9% 

perteneciendo al nivel medio y finalmente un nivel bajo de 53.2%. Los datos 

anteriormente descritos no muestran relación con los hallados en la investigación, ya 

que, se obtuvo un nivel alto de 34.8%, un 29% que hace referencia al nivel 

promedio y el 36.2% que pertenece al nivel bajo. 

Oksman y Turtiainen (citado en Chóliz & Villanueva, 2011) hacen referencia que 

los niveles altos de la dependencia al teléfono celular son principalmente en los 

adolescentes. Por lo tanto, el uso del dispositivo para ellos tiene una serie de 

beneficios que lo hacen atractivo y siente la necesidad de utilizarlo, ya que les da 

una mayor reputación con sus iguales.  

Como penúltimo objetivo específico se realizó la diferencia entre la impulsividad 

con las variables sociodemográficas de sexo y edad. Hallándose que no existe 

diferencia significativa según sexo (p > .05; .572) ni edad (p > .05; .806; .174) con 

la variable. Los datos anteriormente mencionados coinciden con los hallados por 

Mayorga y Pacheco 2019) puesto que en su investigación no encuentran diferencias 

significativas entre sexo (p > .05; .866) y edad (p > .05; .387) con la variable.  

Campbell y Muncer (2009) mencionan que cuando no se halla diferenciación entre 

edad y sexo en la impulsividad se debe a que los instrumentos no incorporan 
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ninguna medida sobre conductas de riesgo asociadas. Es por ello que no suele 

aparecer diferencias de los niveles de impulsividad entre hombres y mujeres.  

Como último objetivo específico se realizó la diferencia entre la dependencia al 

teléfono celular con las variables sociodemográficas de sexo y edad. Encontrándose 

que no se evidencia una diferencia significativa entre sexo (p> .05; .412) y edad (p > 

.05; .325; .174) con dicha variable. Los datos hallados no concuerdan con Mathey 

(2017) ya que, halló que si existe significancia respecto a la variable sexo (p < .01) 

dando como resultado que las mujeres son más dependientes al dispositivo celular 

que los varones.  

Gueser (2006) refiere que las niñas tienen mayor probabilidad que los niños de 

haber recibido un teléfono móvil como un regalo, estando vinculada su probabilidad 

de uso a su entorno familiar. Además, ellas suelen utilizar el dispositivo para 

intercambio de mensajes, mientras que los varones lo utilizan con frecuencias para 

ser emisores y receptores de llamadas telefónicas.  

En los últimos años respecto al avance tecnológico ha llevado que la dependencia al 

dispositivo celular se convierta en una constante en los adolescentes. Por lo tanto, la 

localidad de Mirones Bajo no está alejada de esta problemática, respecto a los 

resultados obtenidos se puede observar una mayor incidencia en los varones, aunque 

no es mucha respecto a las mujeres. Sin embargo; esto se debe a que cada individuo 

es un ser único y sus niveles de impulsividad influirán en sus acciones de maneras 

distintas.  

En síntesis, la presente investigación solo estudia a adolescentes de instituciones 

educativas privadas del distrito de Mirones Bajo, Lima, por lo tanto, los resultados 

adquiridos no pueden ser generalizados. Es por eso que las conclusiones y 

recomendaciones brindadas solo serán válidas para aquellos adolescentes que tengan 

características sociodemográficas parecidas a la de la población estudiada. 

 Cabe resaltar que existe muy poca bibliografía en cuanto a la impulsividad y 

dependencia al teléfono celular, por lo que se tuvo que tomar como referencia 

investigaciones con variables similares.  
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V. CONCLUSIONES 

Primera: la impulsividad se relaciona de manera directa y altamente significativa 

con la dependencia al teléfono celular en adolescentes de instituciones educativas 

privadas del distrito de Mirones Bajo, Lima – 2019 (rho = .580; p < .00). 

Segunda: la impulsividad y las dimensiones de la dependencia al teléfono celular 

expresadas en, tolerancia y abstinencia (rho = .477), dificultad para controlar el 

impulso (rho = .519), problemas derivados del gasto (rho = .472) y abuso (rho = 

.494) están relacionadas de manera directa y altamente significativa (p < .00) en los 

adolescentes de instituciones educativas privadas del distrito de Mirones Bajo, Lima 

– 2019. 

Tercera: La dependencia al teléfono celular y los factores de impulsividad 

expresadas en, motora (rho = .517), cognitiva (rho = .551) y finalmente la no 

planificada (rho = .524) están relacionadas de manera directa y altamente 

significativa (p < .00) en los adolescentes de instituciones educativas privadas del 

distrito de Mirones Bajo, Lima – 2019. 

Cuarta: el nivel de impulsividad alto presenta el valor de 66.2%, seguido del nivel 

promedio con un valor de 20.8% y finalizando con un valor de 13% que pertenece al 

nivel bajo en los adolescentes de instituciones educativas privadas del distrito de 

Mirones Bajo, Lima – 2019. 

Quinta: el nivel de dependencia al teléfono celular obtiene un valor de 34.8% que 

hace referencia a un nivel alto, continuando con un 29% de un nivel moderado y, por 

último, un 36.2% que pertenece al nivel bajo. 

Sexta: la impulsividad según las variables sociodemográficas de sexo (p > .05; .572) 

y edad (p > .05; .806; .174) no se evidencia diferencias significativas en los 

adolescentes de instituciones educativas privadas del distrito de Mirones Bajo, Lima 

– 2019. 

Séptima: la dependencia al teléfono celular según las variables sociodemográficas 

de sexo (p> .05; .412) y edad (p > .05; .325; .174) no se evidencia diferencias 

significativas en los adolescentes de instituciones educativas privadas del distrito de 

Mirones Bajo, Lima – 2019. 
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VI. RECOMENDACIONES  

A través de los resultados anteriormente obtenidos se realizan las siguientes 

sugerencias: 

1. Promover el desarrollo de nuevas investigaciones relacionando ambas variables y 

de esa manera poder tener mayor información sobre la problemática en 

poblaciones distintas.  

2. Impulsar a la construcción de nuevas pruebas psicológicas sobre la impulsividad 

y dependencia al teléfono celular, puesto que no se cuenta con instrumentos 

adecuadas a nuestro medio. 

3. Desarrollar escuelas de padres en las instituciones educativas con la finalidad de 

concientizar a los padres sobre el uso inadecuada del dispositivo celular, también, 

poder informar sobre el nivel de impulsividad que genera y así puedan tomar las 

medidas preventivas adecuadas. 

4. Impulsar nuevas investigaciones donde se tome en cuenta la relación de las 

variables investigadas con otras semejantes, con la finalidad de ejecutar hallazgos 

novedosos.  

5. Incentivar a los docentes y psicólogos que se encuentran encargados de las 

instituciones educativas a realizar un plan de trabajo adecuado para los 

estudiantes basándose en los resultados obtenidos en la investigación. 
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Anexos 

A) MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Impulsividad y dependencia al teléfono celular en instituciones educativas privadas del distrito de Cercado de Lima, 2019 

Autor: Francessca Violeta Ascoy Ojeda 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN FORMULACIÓN DE 

HIPOTESIS 

Variables e indicadores 

Variable 1    Impulsividad 

PROBLEMA GENERAL:  

 

¿Cuál es la relación entre la impulsividad y 

dependencia al teléfono celular en 

adolescentes de instituciones educativas 

privadas, de la localidad de Mirones Bajo- 

Lima, 2019? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación, a modo de correlación, entre la impulsividad y la 

dependencia al teléfono celular en adolescentes de instituciones 

educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OE1: Describir la impulsividad comprendida por las siguientes 

dimensiones: impulsividad motora, impulsividad cognitiva e 

impulsividad no planificada en adolescentes de instituciones educativas 

privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. 

OE2: Describir la dependencia al teléfono celular comprendida por las 

siguientes dimensiones: tolerancia y abstinencia, dificultad de control de 

impulsos, problemas derivados del gasto y abuso en adolescentes de 

instituciones educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo- 

Lima, 2019. 

OE3: Determinar la relación, a modo de correlación, entre impulsividad 

con las dimensiones de dependencia al teléfono celular, expresadas en 

tolerancia y abstinencia, dificultad de control de impulsos, problemas 

derivados del gasto y abuso en adolescentes de instituciones educativas 

privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. 

OE4: Determinar la relación, a modo de correlación, entre dependencia 

al teléfono celular con las dimensiones de impulsividad, expresadas en 

impulsividad motora, impulsividad cognitiva e impulsividad no 

planificada en adolescentes de instituciones educativas privadas, de la 

localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. 

 

OE5: Comparar la impulsividad según variables sociodemográficas 

como: sexo y edad en adolescentes de instituciones educativas privadas, 

de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. 

OE6: Comparar la dependencia al teléfono celular según variables 

sociodemográficas como: sexo y edad en adolescentes de instituciones 

HIPOTESIS GENERAL 

Impulsividad y dependencia 

al teléfono celular están 

relacionadas de manera 

directa y significativa en los 

adolescentes de instituciones 

educativas privadas, de la 

localidad de Mirones Bajo-

Lima, 2019. 

Hipótesis Específicos 

H1: La impulsividad está 

relacionada de manera 

directa y significativa con 

las dimensiones de 

dependencia al teléfono 

celular expresadas en, 

expresadas en, tolerancia y 

abstinencia, dificultad de 

control de impulsos, 

problemas derivados del 

gasto y abuso en 

adolescentes de instituciones 

educativas privadas, de la 

localidad de Mirones Bajo- 

Lima, 2019. 

H2: La dependencia al 

teléfono celular está 

relacionada de manera 

directa y significativa con 

las dimensiones 

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Impulsividad 

 cognitiva 

 

 

Impulsividad 

 motora 

 

 

Impulsividad 

 no 

planificada 

Atención 

 

Inestabilidad 

cognitiva 

 

 

Motora 

 

Perseveranci

a 

 

 

Autocontrol 

 

Complejidad 

cognitiva 

5,9*,   11,20*, 28 

 

 

6,24,26 

 

 

2, 3, 4, 17, 19,22, 

25 

 

16,21, 23,30* 

 

 

1*, 7*, 8*, 12*, 

13*, 14 

 

10*,15*, 18, 27, 

29* 

 

 

 

 

 

 

                                

Ordinal 
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educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo- Lima, 2019. impulsividad expresadas en, 

impulsividad motora, 

impulsividad cognitiva e 

impulsividad no planificada 

en adolescentes de 

instituciones educativas 

privadas, de la localidad de 

Mirones Bajo- Lima, 2019. 

 

 

Variable 2:  Dependencia al teléfono celular  

Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

 

Tolerancia y 

abstinencia 

Dificultad para 

controlar el 

impulso 

Problemas 

derivados del 

gasto 

Abuso 

 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 

6, 8, 9, 11, 18, 21, 22 

 

3, 7, 10 y 19 

 

1, 2, 4, 5 

Ordinal 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a Utilizar 

Nivel: El nivel elegido para este estudio es 

el descriptivo correlacional, puesto que se 

presenta conocer las variables detalladas, 

asimismo, se busca conocer la relación entre 

las variables. Es así que, Bernal comenta 

que se plantea como finalidad describir la 

relación que se evidencia entre ambas 

variables estudiadas (2010, pp. 113-114). 

Diseño: La presente investigación es de 

diseño no experimental, es decir, no se 

realiza una manipulación sobre la variable 

independiente para observar su efecto sobre 

la variable dependiente.  Lo que se realiza 

es observar los fenómenos en su ambiente 

natural para así poder analizarlos 

(Sousa,2007).  

Tipo: Este trabajo se ajusta a los 

lineamientos de base aplicada, es 

decir, tiene como objetivo la 

aplicación de conocimientos y 

teorías para brindar respuesta a un 

problema o necesidad planteada. 

(Tam, Vera y Oliveros, 2008, 

p.147). 

Población: La población estará conformada por 856 alumnos de 

nivel secundario de ambos sexos, de instituciones educativas 

privadas del distrito de Cercado de Lima, de la localidad de 

Mirones Bajo que pertenecen a la UGEL 03. (Portal Minedu 
Escale, 2018). 

Muestra: La muestra mínima está conformada por 400 

estudiantes de las instituciones educativas privadas de Mirones 

Bajo (Ramírez, 1997, p.77).  
Muestreo 

Se utilizará el muestreo no probabilístico, de tipo intencional, ya 

que, al seleccionar la muestra, esta busca ser la representación de 

la población. (Sánchez y Reyes, 2015). Por ello, se elegirá a las 
3 instituciones educativas privadas más representativas. 

Criterios de inclusión  

-Alumnado de primero a quinto de secundaria de ambos sexos. 

-Alumnos que formen parte de la institución educativa privada. 
-Alumnos que respondan adecuadamente los instrumentos. 

Criterios de exclusión  

-Alumnoss que no formen parte de la institución educativa 

privada. 
-Alumnos que no respondan de manera adecuada los 

instrumentos. 

Variable 1 Impulsividad 

Técnicas: Encuesta 

Instrumento: Escala de 

Impulsividad de Barratt 

(BIS-11). 

Descriptiva: 

La media aritmética el cual corresponde a la suma total del 

puntaje de los individuos incluidos dentro de la muestra 

establecida en el Distrito de Cercado de Lima, de la localidad 

de Mirones Bajo, seguido de la desviación estándar (S), la 

cual nos permitirá observar y analizar la variabilidad de 

acuerdo a cada uno de los puntajes obtenidos de cada ítem de 

las pruebas. 

 

Inferencial: 

Ligada a la hipótesis por ello es necesario emplear dos tipos 

de coeficiente de correlación entre ellos tenemos el 

coeficiente de correlación Sperman que es una medida de 

correlación que se da para datos no paramétricos (rho de 

Sperman) y la correlación de Pearson que es una medida para 

daros paramétricos (r de Pearson) 

 

 

Variable 2: Dependencia en 

el teléfono celular 

Técnicas: Encuesta 

Instrumento: Test de 

dependencia al Móvil 

versión adaptada 
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B)  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 10: Operacionalización de la variable Impulsividad 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

Medición 

 

Im
p
u
ls

iv
id

ad
 

   

Son los pensamientos, 

emociones y/o 

comportamiento que 

conduce a 

consecuencias 

autodestructivas, 

interfiriendo de manera 

importante en la 

supervivencia y 

estabilidad del 

organismo. (Patton, J., 

Stanford, M., & Barratt, 

E., 1995). 

La evaluación de la 

impulsividad, se ejecutará 

mediante la escala de 

impulsividad de Barratt (BIS-

11) La escala está compuesta 

por 3 dimensiones expresadas 

en, impulsividad cognitiva, 

motora y no planificada, tiene 30 

ítems, de los cuales 19 son de 

puntuación directa y 11 son de 

puntuación inversa; las 

respuestas son de opción 

múltiple, tipo Likert: 

Raramente o nunca= 1  

Ocasionalmente= 2  

Frecuentemente= 3  

Casi siempre  

siempre= 4 

 

 

Impulsividad 

cognitiva 

 

 

 

 

Impulsividad 

motora 

 

 

 

 

Impulsividad no 

planificada 

Atención 

 

 

Inestabilidad 

cognitiva 

 

Motora 

 

 

Perseverancia 

 

 

Autocontrol 

 

 

Complejidad 

cognitiva 

5,9*, 

11,20*, 28 

 

 

6,24,26 

 

 

2, 3, 4, 17, 

19, 22, 25 

 

16,21, 23, 

30* 

 

 

1*, 7*, 8*, 

12*, 13*,14 

 

10*,15*, 18, 

27, 29* 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Nota: * ítems con puntuación inversa 



38 

 

 

Tabla 11: Operacionalización de la variable Dependencia al teléfono celular 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Ítems 

Escala 

de 

Medición 

D
ep

en
d
en

ci
a 

al
 t

el
éf

o
n
o
 c

el
u
la

r 

   

El proceso de dependencia del 

móvil aparece cuando a una 

persona se encuentra impedida de 

utilizar el móvil, causando en ella 

un alto malestar que solo se calma 

volviendo a utilizarlo. Igualmente 

se puede evidenciar ansiedad 

cuando no se usa el móvil, genera 

dificultad para culminar las 

actividades diarias, el uso 

excesivo del dispositivo para la 

resolución de problemas 

emocionales. (Chóliz y 

Villanueva, 2010, p.85). 

La dependencia al teléfono 

celular, será medida mediante el 

test de dependencia al móvil 

(TDM). El test está compuesto 

por 4 dimensiones expresadas en, 

tolerancia y abstinencia, 

dificultad para controlar el 

impulso, problemas derivados 

del gasto y abuso, tiene 22 ítems 

en donde los 10 primeros ítems 

van dirigidos a la frecuencia en 

las que presenta las situaciones 

planteadas, mientras que en los 

12 restantes se dirigen al grado 

de acuerdo o desacuerdo, 

medidas a través de una escala de 

Likert que oscilan entre 0 y 4 

puntos. 

 

 

Tolerancia y abstinencia 

 

 

 

Dificultad para controlar 

el impulso 

 

 

 

Problemas derivados del 

gasto 

 

 

 

 

Abuso 

 

 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20 

 

 

6, 8, 9, 11, 

18, 21, 22 

 

 

 

3, 7, 10 y 19 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 5 

 

 

Ordinal 
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C)  INSTRUMENTOS 

Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) versión adaptada 

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS – 11) 
(Adaptado por Gina Flores, 2019)  

Edad:_____Sexo:________Grado:_____Sección_____Fecha:_______________I.E:_________ 

INSTRUCCIONES: Las personas difieren en la manera en la que actúan y piensan en diferentes situaciones. El 
presente documento es una prueba para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. Lea cada 
enunciado y coloque una X en el círculo apropiado que se encuentra al lado derecho de esta página. No pase 
demasiado tiempo en ningún enunciado. Responda de manera rápida y honesta.  

                         ①              ②                 ③              ④   
Rara vez/ Nunca  De vez en cuando  A menudo  Casi siempre/ Siempre 

  

1. Planifico lo que tengo que hacer.  ①  ②  ③  ④  

2. Hago las cosas sin pensarlas.  ①  ②  ③  ④  

3. Tomo decisiones rápidamente.  ①  ②  ③  ④  

4. Soy una persona despreocupada.  ①  ②  ③  ④  

5. No presto atención a las cosas.  ①  ②  ③  ④  

6. Mis pensamientos van demasiado rápido.  ①  ②  ③  ④  

7. Planifico mi tiempo libre.  ①  ②  ③  ④  

8. Soy una persona que se controla bien.  ①  ②  ③  ④  

9. Me concentro fácilmente.   ①  ②  ③  ④  

10. Soy ahorrador.  ①  ②  ③  ④  

11. No puedo estar quieto en el cine o en la escuela.  ①  ②  ③  ④  

12. Me gusta pensar y darle vuelta a las cosas. (una y otra vez)  ① ② ③ ④  

13. Planifico mi vida futura.  ① ② ③ ④  

14. Tiendo a decir cosas sin pensarlas.  ① ② ③ ④  

15. Me gusta pensar en problemas complicados.  ① ② ③ ④  

16. Cambio de parecer sobre lo que quiero hacer.  ① ② ③ ④  

17. Tiendo a actuar impulsivamente.  ① ② ③ ④  

18. Me aburro fácilmente cuando trato de resolver problemas mentalmente.  ① ② ③ ④ 

19. Actúo según el momento (de improviso).  ① ② ③ ④  

20. Pienso bastante bien las cosas antes de hacerlas.  ① ② ③ ④  

21. Cambio de amigos rápidamente.  ① ② ③ ④  

22. Tiendo a comprar cosas por impulso.  ① ② ③ ④  

23. Puedo pensar en un solo problema a la vez. (Puedo enfocarme)  ① ② ③ ④  

24. Cambio de aficiones y deportes.  ① ② ③ ④  

25. Gasto más de lo que debería.  ① ② ③ ④  

26. Cuando pienso en algo, otros pensamientos llegan a mi mente 
también.  

① ② ③ 
④  

27. Estoy más interesado en el presente que en el futuro.  ①  ②  ③  ④  

28. Estoy inquieto en los cines y en las clases.  ①  ②  ③  ④  

29. Me gustan los juegos de mesa como el ajedrez, las damas u otros.  ①  ②  ③  ④  

30. Pienso en el futuro. (Me proyecto)  ①  ②  ③  ④  
 Gracias por completar el cuestionario. 



40 
 

Test de Dependencia al Móvil (TDM) versión adaptada 

TDM  

Adaptado por 
Mamani Oliva Maria Consuelo 

(2018) 

    
En este cuadernillo encontrarás distintas frases que describen En la primera parte tendrás que indicar con qué 

frecuencia te situaciones relacionadas con el uso del celular que le suceden a ocurren las cosas o situaciones 

que se describen; en la gente de tu edad. segunda parte tendrás que decir si estás de acuerdo con lo que se 

dice en cada una de las frases. Fíjate en los siguientes ejemplos:  
 

E1. Indica con qué frecuencia te ocurren las siguientes situaciones. Para ello elige una de estas opciones:  

 
  

 

   Cuando tengo que estudiar evito utilizar el celular.  0  1  2  3  4  

La persona que ha respondido ha marcado la opción 3, puesto que frecuentemente evita utilizar el celular 

si tiene que estudiar.   

E2. Indica en qué medida estás de acuerdo con las siguientes frases sobre el uso que haces del celular. 

Para ello elige una de estas opciones:  

  

  

 

 
 Me gusta utilizar mi celular para jugar.  0  1  2  3  4  

  

La persona que ha respondido ha marcado la opción 1, puesto que no les gusta demasiado jugar 

con su celular. 

 

 

Es importante que respondas con sinceridad, 

eligiendo la opción que más se ajuste a ti. No 

hay respuestas buenas o malas, ya que el 

objetivo es poder conocerte mejor.  

Responde a todas las frases, aunque utilices 

poco tu celular, porque todas tus respuestas son 

importantes.   

 Marca solo una respuesta en cada 

frase. Si te equivocas, tacha 

completamente la respuesta que 

quieras eliminar y rodea con un círculo 

la nueva opción que quieres elegir.                          
Cuando termines, comprueba que has 

contestado a todas las frases y que no 

has dejado ninguna en blanco.

Indica con qué frecuencia realizas las afirmaciones que aparecen a continuación tomando como 

criterio la siguiente escala:  

0  1  2  3  4  
Nunca   Rara vez  A veces  Con frecuencia   Muchas veces  

0  1  2  3  4  
Totalmente en 

desacuerdo  
Un poco en 

desacuerdo  
Neutral  

Un poco de 

acuerdo  
Totalmente de 

acuerdo  

Edad: …………………………   

Sexo: Hombre          Mujer        

Grado y sección:………………………   

I.E :  ……………………………………….. 
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Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones que se presentan a 

continuación:  

11  
Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siento la necesidad de 

usarlo (llamar a alguien, enviar un SMS o un WhatsApp, etc).  0  1  2  3  4  

12  Últimamente utilizo más que antes el celular.  0  1  2  3  4  

13  
Si se me estropeara (malograra) el celular durante un periodo largo 

de tiempo y tardaran en arreglarlo, me encontraría mal.  0  1  2  3  4  

14  Cada vez siento que necesito utilizar el celular con más frecuencia.  0  1  2  3  4  

15  Si no tengo el celular me sentiría mal.  0  1  2  3  4  

16  Cuando tengo el celular a la mano, no puedo dejar de utilizarlo.  0  1  2  3  4  

17  
No es suficiente para mí usar el celular como antes, necesito usarlo 

cada vez más.  
0  1  2  3  4  

18  
Al levantarme lo primero que hago es ver si me ha llamado alguien 

al celular, si me han mandado un mensaje, un WhatsApp, etc.  0  1  2  3  4  

19  Gasto más dinero con el móvil ahora que antes.  0  1  2  3  4  

20  No creo que pudiera soportar una semana sin utilizar el celular.  0  1  2  3  4  

21  
Cuando me siento solo hago una llamada a alguien o le envió un 

mensaje por WhatsApp, etc.  0  1  2  3  4  

22  
Ahora mismo siento la necesidad de tomar el celular y enviar un 

mensaje o hacer una llamada.  
0  1  2  3  4  

1  
Me han llamado la atención o me han hecho una advertencia por 

utilizar mucho el celular.  0  1  2  3  4  

2  Me he puesto un límite de uso del celular y no lo he podido cumplir  0  1  2  3  4  

3  
He discutido con algún familiar por el gasto económico que hago 

con el celular.  
0  1  2  3  4  

4  Dedico más tiempo del que quisiera a usar el celular.  0  1  2  3  4  

5  Me he pasado (me he excedido) con el uso del celular.  0  1  2  3  4  

6  
Me he acostado más tarde o he dormido menos por estar utilizando 

el celular.  
0  1  2  3  4  

7  Gasto más dinero con el celular del que me había previsto  
0  1  2  3  4  

8  Cuando me aburro, utilizo el celular.  0  1  2  3  4  

9  
Utilizo el celular en situaciones que, aunque no son peligrosas, no 

es correcto hacerlo (comiendo, mientras otras personas me 

hablan).  
0  1  2  3  4  

10  Me han llamado la atención por el gasto económico del celular.  0  1  2  3  4  
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D)  CARTA DE PRESENTACIÓN A LAS INSTITUICIONES EDUCATIVAS   
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E) AUTORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS -11) 
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Test de Dependencia al Móvil (TDM) 
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<Mariano.Choliz@uv.

es> 
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F) CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado/a padre o madre de familia 

 …………………………………………………………………………………………. 

Con el debido respeto me presento ante usted, mi nombre es Francessca Violeta Ascoy 

Ojeda, estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la 

actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Impulsividad y 

dependencia al teléfono celular en adolescente de instituciones educativas privadas, 

de la localidad de Mirones Bajo - Lima, 2019; y para ello quisiera contar con su 

valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de la versión adaptada del 

Test de dependencia al móvil y el Test de impulsividad de Barratt (BIS-11). De 

aceptar que mi menor hijo participe en la investigación, afirmo haber sido informado (a) 

de todos los procedimientos de la investigación.  

Gracias por su colaboración. 

Atte. Francessca Violeta Ascoy Ojeda 

ESTUDIANTE DE LA EP DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

______________________________________________________________________  

Yo……………………………………………………………………………… con 

número de DNI: ………………………………. Acepto que mi hijo(a) participe en la 

investigación Dependencia al teléfono celular e impulsividad en adolescente de 

instituciones educativas privadas, de la localidad de Mirones Bajo - Lima, 2019; de 

la señorita Francessca Violeta Ascoy Ojeda. 

 Día:  .…../………/……. 

__________________ 

Firma 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este documento de asentimiento es informar a los participantes acerca 

de la naturaleza de la investigación. El estudio es elaborado por Francessca Violeta 

Ascoy Ojeda, estudiante de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

César Vallejo, Lima – Norte. La finalidad de este estudio es investigar la Impulsividad 

y dependencia al teléfono celular en adolescente de instituciones educativas 

privadas, de la localidad de Mirones Bajo - Lima, 2019. La participación en este 

estudio es estrictamente voluntaria. Los datos que se recolecten son estrictamente 

confidenciales y no serán utilizados para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas al test serán codificadas usando un número de 

identificación y, por tanto, serán anónimas. La aplicación de los instrumentos tomara 

aproximadamente 5 a 20 minutos. A los estudiantes se le brinda un mutuo acuerdo, si 

tuviesen alguna duda sobre la investigación, pueden realizar preguntas en cualquier 

momento durante su participación. Además, si algunas preguntas me resultan 

incomodas, tiene derecho de hacérselo saber al examinador o de no responderlas.  

 

Yo…………………………………………………………………………………………

………con DNI ……………………………accedo participar de forma voluntaria e 

informada en la investigación señalada  
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G) RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO  

 

Tabla 12 

 

Coeficiente V- Aiken de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) versión 

adaptada. 

 
 
En los resultados de la V de Aiken es válido, ya que todos los ítems tienen un valor mayor al de 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V
.A

IK
E

N
 

G
E

N
E

R
A

L
 

ítem Jueces  Jueces   Jueces   

 J1 J2 J3 J4 J5 S 

v. 

AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 S 

V. 

AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 S V.AIKEN 

 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
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Tabla 13 

 

Coeficiente V- de Aiken del Test de Dependencia al Teléfono móvil (TDM) versión 

adaptada. 

 
 
En los resultados de la V de Aiken es válido, ya que todos los ítems tienen un valor mayor al de 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V
.A

IK
E

N
 

G
E

N
E

R
A

L
 

ítem Jueces  Jueces   Jueces   

 J1 J2 J3 J4 J5 S 

v. 

AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 S 

V. 

AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 S V.AIKEN 

 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 

30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 
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Tabla 14 

Confiabilidad de la prueba piloto de la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS -11) 

 

McDonald's ω Alfa de Cronbach 

0.867 0.897 

 

La confiabilidad de la escala es aceptable obteniendo un omega de McDonald de 0.867 

lo que es un coeficiente bueno, asimismo, se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.897 que 

es aceptable.  

 

Tabla 15 

Confiabilidad de las dimensiones de la prueba piloto de la Escala de Impulsividad de 

Barratt (BIS-11) versión adaptada. 

DIMENSIONES McDonald 

Impulsividad cognitiva 0.778 

Impulsividad motora 0.705 

Impulsividad no planificada 0.781 

   

Los resultados de las dimensiones impulsividad cognitiva, impulsividad motora e 

impulsividad no planificada obtienen un coeficiente >0.70 siendo valores aceptables. lo 

cual para Ventura y Caycho (2017) son considerados valores aceptables.  

 

Tabla 16 

Confiabilidad de la prueba piloto del Test de Dependencia al Teléfono móvil (TDM) 

versión adaptada. 

 

McDonald's ω Alfa de Cronbach 

0.859 0.854 

 

La confiabilidad de la escala es aceptable obteniendo un omega de McDonald de 0.859 

lo que es un coeficiente bueno, asimismo, se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.854 que 

es aceptable.  
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Tabla 17 

Confiabilidad de las dimensiones de la prueba piloto del Test de Dependencia al 

Teléfono móvil (TDM) versión adaptada. 

 

DIMENSIONES McDonald 

Tolerancia y abstinencia 0.834 

Dificultad para controlar el impulso 0.678 

Problemas derivados del gasto 0.747 

Abuso                    0.844 

 

Los resultados de la dimensión tolerancia y abstinencia y la dimensión abuso son 

aceptables dando un resultado >0.80, sin embargo, en las dimensiones dificultad para 

controlar el impulso y problemas derivados del gasto se obtiene un coeficiente >0.65, lo 

cual para Ventura y Caycho (2017) son considerados valores aceptables.  
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Tabla 18 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala de impulsividad en (np= 50) 

D 
Ítem

s 

Frecuencia  
M DE g1 g2 IHC h2 id 

Acept

able 1 2 3 4 

D

1 

P5 44.0 42.0 14.0 0 1.70 0.70 0.50 -0.84 0.45 0.72 0.00 SI 

P9 34.0 44.0 22.0 0 1.88 0.74 0.20 -1.14 0.62 0.74 0.00 SI 

P11 22.0 52.0 26.0 0 2.04 0.69 -0.05 -0.87 0.68 0.64 0.00 SI 

P20 2.0 78.0 20.0 0 2.18 0.43 0.92 0.89 0.59 0.71 0.00 SI 

P28 28.0 56.0 16.0 0 1.88 0.65 0.13 -0.62 0.53 0.64 0.00 SI 

P6 22.0 52.0 26.0 0 2.04 0.69 -0.05 -0.87 0.65 0.78 0.00 SI 

P24 14.0 68.0 18.0 0 2.04 0.57 0.01 0.26 0.47 0.77 0.00 SI 

P26 48.0 44.0 8.0 0 1.60 0.63 0.58 -0.55 0.33 0.73 0.00 SI 

D

2 

P2 56.0 32.0 12.0 0 1.56 0.70 0.87 -0.46 0.20 0.75 0.00 SI 

P3 42.0 46.0 12.0 0 1.70 0.67 0.45 -0.74 0.50 0.69 0.00 SI 

P4 30.0 36.0 34.0 0 2.04 0.80 -0.07 -1.45 0.46 0.67 0.00 SI 

P17 48.0 44.0 8.0 0 1.60 0.63 0.58 -0.55 0.35 0.54 0.00 SI 

P19 32.0 54.0 14.0 0 1.82 0.66 0.20 -0.66 0.57 0.68 0.00 SI 

P22 18.0 56.0 26.0 0 2.08 0.66 -0.08 -0.65 0.59 0.60 0.00 SI 

P25 66.0 30.0 4.0 0 1.38 0.56 1.19 0.51 0.31 0.83 0.00 SI 

P16 40.0 46.0 14.0 0 1.74 0.69 0.40 -0.83 0.45 0.66 0.00 SI 

P21 68.0 28.0 4.0 0 1.36 0.56 1.30 0.80 0.23 0.68 0.00 SI 

P23 22.0 54.0 24.0 0 2.02 0.68 -0.02 -0.78 0.69 0.78 0.00 SI 

P30 50.0 26.0 24.0 0 1.74 0.82 0.52 -1.34 0.39 0.67 0.00 SI 

D

3 

P1 24.0 54.0 22.0 0 1.98 0.06 0.02 -0.78 0.37 0.74 0.00 SI 

P7 32.0 62.0 6.0 0 1.74 0.56 0.00 -0.35 0.39 0.69 0.00 SI 

P8 28.0 60.0 12.0 0 1.84 0.61 0.10 -0.37 0.29 0.78 0.00 SI 

P12 26.0 48.0 26.0 0 2.00 0.72 0.00 -1.06 0.56 0.66 0.00 SI 

P13 18.0 68.0 14.0 0 1.96 0.57 -0.01 0.26 0.37 0.57 0.00 SI 

P14 78.0 20.0 2.0 0 1.24 0.47 1.82 2.65 0.21 0.66 0.00 SI 

P10 36.0 58.0 6.0 0 1.70 0.58 0.13 -0.52 0.29 0.78 0.00 SI 

P15 20.0 56.0 24.0 0 2.04 0.66 -0.04 -0.66 0.73 0.75 0.00 SI 

P18 30.0 56.0 14.0 0 1.84 0.65 0.16 -0.59 0.42 0.70 0.00 SI 

P27 34-0 60-0 6-0 0 1.72 0.57 0.06 -0.45 0.27 0.60 0.00 SI 

P29 24.0 60.0 16.0 13.5 1.92 0.63 0.06 -0.40 0.44 0.67 0.00 SI 
Nota: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis 

de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 
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Tabla 19 

 

Análisis descriptivo de los ítems del test de dependencia al teléfono celular en (np= 50) 

 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Ítems 

Frecuencia  

M DE g1 g2 IHC h2 id 

Ac

ept

abl

e 
0 1 2 3 4 

D

1 

P12 16.0 16.0 30.0 24.0 14.0 2.04 1.27 -0.13 -0.92 0.31 0.71 0.00 SI 

P13 38.0 28.0 18.0 6.0 10.0 1.22 1.29 0.91 -0.15 0.57 0.69 0.00 SI 

P14 24.0 40.0 24.0 8.0 4.0 1.28 1.05 0.72 0.21 0.62 0.57 0.00 SI 

P15 36.0 32.0 18.0 4.0 10.0 1.20 1.26 1.00 0.17 0.67 0.78 0.00 SI 

P16 32.0 24.0 22.0 16.0 6.0 1.40 1.26 0.45 -0.89 0.62 0.68 0.00 SI 

P17 32.0 46.0 12.0 6.0 4.0 1.07 1.02 1.20 1.36 0.62 0.56 0.00 SI 

P20 34.0 26.0 18.0 10.0 12.0 1.40 1.37 0.66 -0.74 0.46 0.40 0.00 SI 

D

2 

P6 20.0 14.0 18.0 22.0 26.0 2.20 1.48 -0.24 -1.34 0.28 0.69 0.00 SI 

P8 30.0 30.0 12.0 20.0 8.0 1.46 1.32 0.49 -1.02 0.24 0.60 0.00 SI 

P9 20.0 22.0 26.0 22.0 10.0 1.80 1.27 0.08 -1.03 0.45 0.77 0.00 SI 

P11 14.0 38.0 18.0 22.0 8.0 1.72 1.19 0.34 -089 0.42 0.50 0.00 SI 

P18 36.0 16.0 10.0 14.0 24.0 1.74 1.63 0.26 -1.60 0.31 0.63 0.00 SI 

P21 28.0 40.0 10.0 10.0 12.0 1.38 1.32 0.84 -0.41 0.34 0.55 0.00 SI 

P22 58.0 6.0 20.0 8.0 8.0 1.02 1.36 0.97 -0.39 0.34 0.69 0.00 SI 

D

3 

P3 42.0 22.0 18.0 10.0 8.0 1.20 1.30 0.80 -0.48 0.32 0.57 0.00 SI 

P7 42.0 36.0 18.0 2.0 2.0 0.86 0.92 1.09 1.35 0.52 0.55 0.00 SI 

P10 56.0 28.0 12.0 2.0 2.0 0.66 0.91 1.57 2.65 0.37 0.63 0.00 SI 

P19 56.0 18.0 12.0 8.0 6.0 0.90 1.24 1.24 0.42 0.34 0.69 0.00 SI 

D

4 

P1 26.0 30.0 30.0 10.0 4.0 1.36 1.10 1.10 -0.37 0.48 0.67 0.00 SI 

P2 36.0 38.0 14.0 4.0 8.0 1.10 1.18 1.18 0.82 0.41 0.78 0.00 SI 

P4 12.0 24.0 28.0 20.0 16.0 2.04 1.26 1.26 -0.96 0.50 0.53 0.00 SI 

P5 18.0 18.0 30.0 14.0 20.0 2.00 1.37 1.37 -1.09 0.25 0.62 0.00 SI 
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Tabla 20 

 

Baremos elaborados en la prueba piloto para la escala de impulsividad de Barratt 

(BIS-11) 

 

Impulsividad 
Impulsividad 

cognitiva 
Impulsividad motora 

Impulsividad no 

planificada 

Puntaje Categoría  Puntaje Categoría  Puntaje Categoría  Puntaje Categoría  

41-46 Bajo 11-13 Bajo 13-16 Bajo 15 - 17 Bajo 

47-60 Promedio 14.16 Promedio 17 - 21 Promedio 18 - 22 Promedio 

61- en 

adelante 
Alto 

17 - en 

adelante 
Alto 

22 - en 

adelante 
Alto 

23- en 

adelante 
Alto 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

 

Baremos elaborados en la prueba piloto para el test de dependencia al teléfono celular 

 

Dependencia al 

teléfono celular  

Tolerancia y 

abstinencia 

Dificultad para 

controlar los 

impulsos  

Problemas 

derivados del gasto 
Abuso 

Puntaje 
Categ

oría  
Puntaje 

Categ

oría  
Puntaje 

Cate

goría  
Puntaje 

Cate

gorí

a  

Puntaje 

Cat

ego

ría  

10-24 Bajo 2-6 Bajo 3-8 Bajo 0 - 2 Bajo 1 - 4 
Baj

o 

25-34 
Prom

edio 
7 - 10 

Prom

edio 
9 - 13 

Prom

edio 
3 - 4 

Pro

medi

o 

5 - 8 

Pro

me

dio 

35- en 

adelante 
Alto 

11 - en 

adelante 
Alto 

14 - en 

adelante 
Alto 

5- en 

adelante 
Alto 

9 - en 

adelante 

Alt

o 
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H)  CRITERIOS DE JUECES DE LOS INSTRUMENTOS   

Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) versión adaptada  

Juez n° 1 
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    Juez n° 2 
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Juez n° 3 



61 

 

Juez n° 4 
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Juez n° 5 
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Test de dependencia al teléfono celular (TDM) versión adaptada  

 

Juez n° 1 
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Juez n° 2  
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Juez n° 3 
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Juez n° 4 
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Juez n°5 
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