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RESUMEN 

 
 
 

Esta investigación tuvo como objetivo, determinar si existe relación entre la 

empatía cognitiva y afectiva con el control de impulsos en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Trujillo. Se trabajo una metodología no 

experimental, descriptiva correlacional, con una muestra de 285 estudiantes de 

universidades particulares como nacionales, que se encontraban entre primer y 

quinto año de su carrera, a quienes se les aplicó los instrumentos, El test TECA 

de Empatía Cognitiva y Afectiva y Escala de Control de Impulsos de Ramón y 

Cajal (ECIRyC). Los resultados nos muestran una relación inversa, de magnitud 

pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la Empatía con el Control de Impulsos (rs= -.21). 

Concluyendo que existe relación inversa entre empatía y control de impulsos en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, Siendo necesario resaltar que 

una mejor empatía tanto cognitiva y afectiva, permitirá un mayor control de 

nuestros impulsos. 

 
Palabras claves: Empatía cognitiva y afectiva, control de impulsos, 

universitarios. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The objective of this research was to determine if there is a relationship between 

cognitive and affective empathy and impulse control in university students in the 

city of Trujillo. A non-experimental, descriptive correlational methodology was 

used with a sample of 285 students from private and national universities, who 

were between the first and fifth year of their career, to whom the instruments 

TECA Cognitive and Affective Empathy Test and Ramón y Cajal's Impulse 

Control Scale (ECIRyC) were applied. The results show an inverse relationship, 

of small magnitude (.10 ≤ |rs| < .30) between Empathy with Impulse Control (rs= 

-.21). Concluding that there is an inverse relationship between empathy and 

impulse control in university students of the city of Trujillo, it is necessary to 

emphasize that a better cognitive and affective empathy will allow better control 

of our impulses. 

 
Keywords: Cognitive and affective empathy, impulse control, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente año, jóvenes de las principales universidades del distrito de 

Trujillo como son: UCV, UNT, UPN y UPAO, pasan por distintas situaciones a 

causa de factores tanto internos como externos y ello les hace olvidar el hecho 

de practicar ciertos valores como son la empatía y el control de impulsos, 

evidenciando que muchos de ellos se dejan llevar por el momento, y no se 

ponen en el lugar de la otra persona. Pérez et al. (2018) hace mención en su 

investigación que la vida universitaria es un tanto compleja, el hecho de ingresar 

y el permanecer aumenta la ansiedad, estrés y depresión, que muchas veces 

lleva al poco autocontrol emocional en diversas situaciones, lo que muchas 

veces puede terminar en algún acto violento. Así mismo, Cañero et al. (2019) 

menciona que la etapa universitaria está llena de retos, es por ello que los 

estudiantes tienen que poner en práctica las habilidades sociales que 

aprendieron, para afrontar situaciones complicadas. 

 
De acuerdo a los reportes realizados por la plataforma Plataforma Virtual 

Anti-Violencia SiSeVe, (2020) a nivel nacional existe un aumento de actos 

impetuosos que se dan dentro de las aulas universitarias, a partir del año 2016 

hasta el 2020 de agosto, se han registrado un total de 6300 casos reportados 

por conductas violentas, físicas o psicológicas, además en el año 2019 se llegó 

a 1019 casos reportados, en conclusión existe un 75% de instituciones afiliadas 

al sistema reportando estos casos. Esto producido por la falta de comprensión 

y la alta impulsividad de cómo se comportan los estudiantes sin pensar en las 

consecuencias. Por otro lado, de acuerdo a la investigación que realizó NEWS 

MUNDO, (2016) trata que entre los países con alta empatía de América Latina, 

Perú ocupa el tercer lugar, creyendo que esta es una sociedad más empática, 

con altos niveles de colectivismo, amabilidad, sentido de responsabilidad, 

autoestima, emoción, felicidad y bienestar teniendo una mayor tendencia hacia 

la sociedad. 

 

En relación con lo señalado Carpenna (2019) mencionó que la empatía 

es primordial en la vida desde que estamos en contacto con la sociedad, 

estimulando relaciones interpersonales con los demás, sin que haya una 

necesidad de dañar al otro. De este modo la empatía tiene el objetivo de buscar 
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que el ser humano pueda entender y comprender acciones que traspasan entre 

individuos de su ambiente. Así mismo, Mason et al. (2019) hacen mención en 

su investigación que la empatía tiene diversos conceptos, uno de ellos es que 

las personas actúan en beneficio de otras sin ningún costo adicional, el otro es 

que haya cooperación si el trabajo es grupal para tener como resultado menor 

esfuerzo y más ganancia. 

 

Rivera et al. (2020) menciona el concepto de empatía como una habilidad 

natural para conectarnos con el resto, además, desarrollarnos en una cultura. 

Esta cultura se refiere al concepto del tipo de persona que queremos ser, cómo 

debe ser la participación con el sufrimiento del “otro”. Esto forma una cadena 

de identidad y comunicación: Quienes fueron indiferentes, incomprendidos y 

obstinados hacia los demás, tienden a hacerlo cuando les toca cuidar de sus 

propios familiares y de otros. 

 

Por otro lado, Mayorga (2019) define el control de impulsos como un 

proceso estrictamente personal, lo cual muestra aceptar la hostilidad y la 

conducta irresponsable, de un estado de enfado o persona que se frustra sin 

esfuerzo no teniendo, límite de sí mismo. Una persona que muestra violencia, 

problemas para controlar sus impulsos y el uso de sus emociones como es la 

empatía, por ende, tienen la necesidad de dominar a aquellos de su entorno y 

no muestran conocimiento de sus emociones y ni sentimientos. 

 

Además, Abad y Alvarado (2019) mencionan que para tener un 

adecuado control de impulsos es fundamental tener una adecuada autoestima, 

autoconcepto y auto conocimiento ya que estos factores ayudarán a tener 

dominio sobre ello y se verá reflejado ante alguna situación en la que no 

reaccione de manera impulsiva. 

 

Ante todo, lo ya mencionado nos nace la siguiente interrogante: ¿Existe 

relación entre la Empatía cognitiva y afectiva con el Control de Impulsos en 

estudiantes Universitarios de la Ciudad de Trujillo? 

 

Es así que, la investigación se justifica teóricamente ya que a través de 

ella se establecerá la relación entre el constructo teórico y comportamental de 

ambas variables, profundizando en el modelo que sustentan y buscando con 
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ello ampliar conocimiento dejando como base un antecedente que podrá servir 

para estudios futuros. Así mismo a nivel práctico se llegó a conocer datos 

específicos sobre ambas variables, ya que entre el 2019 y 2020 se registraron 

más 6300 casos de violencias de las cuales el 59 % se dieron a nivel 

universitario debido a la falta de comprensión y al poco autocontrol ejercido en 

los jóvenes, esta información permitirá realizar medidas preventivas o de 

intervención según sea el caso. A nivel social al conocer estos datos se permitirá 

generar estrategias para concientizar en el universitario la importancia de la 

empatía, así como del control de impulsos en las relaciones interpersonales que 

mantengan. Gracias a los datos se logró realizar propuestas de programas 

preventivos. Finalmente se justificó de forma metodológica ya que contamos 

con un antecedente que podrá ser utilizado a futuro, así como con dos 

instrumentos validados y confiables acorde a las particularidades de la muestra 

de estudio. 

 

Toda esta problemática nos permitió plantear el objetivo general: 

determinar la relación que existe entre la empatía cognitiva y afectiva con el 

control impulsos en estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo; y como 

objetivos específicos tenemos: realizar un análisis descriptivo de empatía 

cognitiva y afectiva, realizar un análisis descriptivo de control de impulsos y 

establecer si existe relación entre los componentes de la empatía cognitiva y 

afectiva y la influencia del control de impulsos. 

 

Finalmente, como hipótesis nos planteamos que la empatía cognitiva y 

afectiva se relacionan con el control de impulsos en estudiantes universitarios 

de la ciudad de Trujillo. Siendo su hipótesis específica que los componentes de 

la empatía cognitiva y afectiva se relacionan con las dimensiones de control de 

impulsos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Mediante la indagación sobre investigaciones a nivel internacional se 

encontró que en su diversidad existen pocos estudios que correlacionan ambas 

variables. Zamora (2015) realizó un estudio descriptivo relacionado en una 

escuela solo para mujeres ubicada en la Ciudad de Guatemala. Su propósito 

fue determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel 

de empatía y el autocontrol del grupo docente. Esta investigación se realizó a 

través de dos cuestionarios realizados por ellas, el primero es el de autocontrol, 

que mide indicadores de control emocional, autoconciencia, tolerancia y 

diálogo. La segunda herramienta de empatía mide la identificación, 

consideración, comprensión y comunicación del comportamiento y las 

emociones de los demás. El estudio llega a la conclusión que existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables de autocontrol y las variables 

de empatía al nivel 0.05. La correlación es positiva y media, por lo que se puede 

decir que, a mayor autocontrol, mayor empatía de los sujetos. Por otro lado, 

Arana (2014) realizó un análisis con el propósito de saber si existe correlación 

entre autocontrol y orgullo. Los cuestionarios se llegaron a aplicar a una 

población de 84 alumnos. Dada la conclusión que no hay una relación 

significativa entre las dos variables, por lo tanto, una variable no es la 

consecuencia de la otra. 

 

A nivel nacional se encontró a Alvarado y Ramos (2018) quienes 

desarrollaron una investigación que tuvo como fin definir el nivel de empatía 

cognitiva y afectiva en el personal administrativo de la ciudad de Chiclayo. Se 

aplicó el instrumento a una muestra a 115 trabajadores. Concluyendo que las 

féminas mostraron un nivel menor en contraste en varones quienes presentaron 

un alto nivel de empatía casi un 41.4 % de los evaluados. Así también, Espinoza 

(2019) en su investigación, tuvo como objetivo principal determinar el nivel de 

impulsividad en estudiantes de 1° y 3° año de secundaria, conformada con una 

muestra de 52, utilizando el instrumento Escala de Impulsividad de Barrat (BIS- 

11). Concluyendo que la impulsividad en los estudiantes es medianamente 

incontrolable, no permitiéndoles reflexionar en las consecuencias que podrían 

traer sus actos. 
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Flores (2017) realizó una indagación con la finalidad de definir la relación 

entre bienestar psicológico y empatía en estudiantes de psicología. Trabajo con 

una muestra de 544 alumnos desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo entre 

17 a 30 años. Las conclusiones muestran que hay una correlación muy 

significativa de tipo positivo en ambas variables de (p<,01). Así mismo, Guarniz 

y Pereda (2016) cuya investigación con el fin principal definir si la memoria 

emocional tiene que ver con la resiliencia en universitarios. Con un ejemplar de 

220. La recopilación de información se brindó el Inventario de Baron (ICE) Na y 

la Escala de Resiliencia (ERA). Concluyendo que hay una alta significancia 

(p<0.01) entre la memoria emocional y resiliencia 

 

Para entender mejor el estudio se explicaron ambos constructos partiendo de 

las teorías que las sustentan. Como proceso cognitivo-emocional, la 

comprensión es el efecto de la combinación de las siguientes causas: dos 

modelos teóricos: modelo intelectual y modelo emocional. 

 

En el enfoque intelectual o cognitivo Hueda (2018), refiere que la empatía 

es un proceso mental superior a las virtudes de la identificación y al ser que la 

experimentó comprender lo que experimentan sus semejantes, incluso si no ha 

vivido experiencias similares detallando el progreso de esta forma: comienza 

con la conciencia del suceso que ha vivido y diferentes; luego desarrolla el 

acontecimiento para posibles soluciones sin intervenir en el propio. 

 

Así mismo en el enfoque emocional sostiene que el desarrollo de la 

empatía abarca fundamentalmente en las reacciones que presenta el individuo, 

hace algunos años investigadores dieron respuesta a ello lo que significa que 

todo esto se centra en las emociones que vive el ser humano y que todo pasa 

por proceso de comprensión. 

 

Insistió en que el hecho de que el desarrollo de la tolerancia a los estados 

emocionales basados en los principios de este tratamiento no promueve 

la contribución de estado mentales superior involucrados en el proceso 

intelectual, si no que contribuye a los circuitos cerebrales involucrados en 

el proceso emocional primario, en recordar la calidad de ciertas 
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habilidades. Dando como conclusión en asegurar la independencia entre 

el modelo emocional y el modelo intelectual (Hueda, 2018, p. 20) 

 

Según (Merino & Muchotrigo 2015) la empatía comprende un sentimiento 

ético y se considera una reacción apasionada que permite a los individuos 

comprender a los demás cuando experimentan un estado de entusiasmo 

particular. La compasión es una parte del ser humano, favorece la mejor de la 

prosperidad, el sentimiento crítico dinámica y el carácter prosocial de los 

individuos. Se puede ver un límite desde la juventud. Este diseño puede dirigir a 

los individuos a ayudar a otras personas y evitar que se hagan daño, sin 

embargo, esto es particularmente evidente cuando el individuo es altruista, es 

decir, el punto en que el individuo está realmente preocupado por su salud 

emocional de los demás. La empatía incorpora unos componentes de cognición 

(atención a algo) y (sentir lo que otros sienten). 

 

La inteligencia emocional es una dimensión dentro de la empatía, es el 

lado más fácil de reconocer, cuando se colocan en la posición de los demás. 

Incluyen asumir internamente la forma en que los demás piensan, sienten y se 

comportan. Por tanto, Moya (2014) menciona que “las personas empáticas, 

harán más por comprender y ayudar a los demás, y usarán la violencia como 

forma de resolver conflictos mucho menos porque tendrán en cuenta las 

opiniones y sentimientos de los demás”. 

 

Dvash y Shamay (2014) encontraron que la empatía, como la psicología 

emocional y cognitiva se relacionan con tener una buena teoría de la mente es 

beneficioso para el desempeño psicológico completo de las relaciones sociales. 

Para ello, es necesario comprender correctamente las emociones del resto, 

porque hay personas que intentan observar las cosas adoptando una visión 

similar a la que presentan los demás en una situación concreta, siendo esta 

última la empatía. El propósito principal de la teoría de la mente es permitir 

suposiciones sobre el comportamiento de los demás en función de sus estados 

mentales. 

 

Es así que Gonzales (2017) sostiene que la empatía es la capacidad que 

todos tenemos para sentir y comprender emociones, sentimientos y 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12933/TFG_Grajales_Canabal_Angi_Estefan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/42/Campos-Carmen.pdf
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pensamientos, tratando de entender las emociones de la otra persona, así como 

su manera de experimentar vivencias. De manera similar, la empatía se puede 

expresar en los cuatro elementos de moralidad, cognición, comportamiento y 

emoción. Robert Wisser en el siglo XIII utiliza por primera vez el término de 

"Simpatía", "Einfülung", traducirlo como un "sentimiento interior". En la misma 

línea se piensa que la compasión es una comprensión de la emoción. Donde 

otras personas, mejoran las relaciones con los demás para una buena 

comunicación y convivencia. 

 

Arias (2015) menciona a uno de los fundadores como es Carls Rogers 

sobre los métodos de tratamiento centrados en el paciente definió la empatía 

como, "Capaz de percibir a los demás, y tener el componente emocional y la 

capacidad de pertenecer a otra persona, sin perder las condiciones de sí mismo". 

Por ende, el ser humano que madura puede distinguirse de los demás con su 

verdadero “yo ideal” y así lograr alcanzar la autorrealización con objetividad y 

coherencia. 

 

Desde hace algunos años la empatía se ha hecho un tema muy 

importante en la sociedad debido a que a muchas personas se les dificulta 

entenderla y utilizarla. López, et al (2014) comenta, que todo se trata de una 

observación en los sujetos de cómo se comportan ambos. Sin embargo, en este 

concepto, puede haber una estrechez inaceptable que nos haga mirar la 

estructura de la empatía humana. La capacidad innata de imitar y la posibilidad 

de una base neuronal apoya en gran medida la capacidad de comprender a los 

demás intelectual y emocionalmente, lo que nos permite experimentar que el 

comportamiento observado por los demás es nuestro propio comportamiento. 

 

Rodríguez (2015) refiere que el método de la empatía está directamente 

relacionado con las emociones del niño, personas o animales a través del 

vínculo emocional, porque le permite sobrevivir en el entorno en el que se 

encuentra, adaptándose a las emociones de los demás y a las condiciones del 

desarrollo humano. Existe un vínculo emocional al nacer, donde el cerebro 

comienza a desarrollarse mediante la interacción con las demás personas. En 

este caso el de un menor cuando entra en contacto por primera vez con el padre 

y la madre va a empatizar y comprender los sentimientos de ambos. En cuanto 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n1/v32n1a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n1/v32n1a04.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n1/v32n1a04.pdf
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/4518/1/TFG001308.pdf
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a la importancia de la empatía para los psicólogos, Matallana (2016) menciona 

sobre las consecuencias de su estudio muestran los niveles de empatía de los 

estudiantes puede reducirse a una mala salud mental, abarcando un nivel bajo 

de bienestar. Por lo tanto, hay motivos para creer que una mejor salud mental 

conducirá a una mayor empatía. 

 

Por otro lado, Rodríguez (2017) se centra en el control de los impulsos, 

mencionando que en la mayoría de las personas la conducta se basa en 

impulsos como el deseo, la emoción, etc. Esto nos lleva a actuar sin reflexión. 

Como resultado, la impulsividad reduce la efectividad, por lo que es importante 

tener una autoconciencia emocional, como reconocimiento, análisis y reacción 

adecuados. Landinez (2019) nos dice que el concepto de control de impulsos 

está basado en dos enfoques, uno sería el interno referido a los procesos 

psíquicos-somáticos y el otro sería el externo basado en factores ambientales. 

Así mismo, refiere que la poca voluntad es una dificultad de autocontrol. Esto 

quiere decir que, una persona al tener algún factor externo como puede ser el 

caso de un estudiante universitario que va a rendir un examen, y ello le genera 

que sude de manera excesiva. Esto va a ocasionar que sus compañeros se 

burlen y él reaccione de manera violenta si tiene poco autocontrol. 

 

Así mismo, Litano (2019) nos dice que el escaso autocontrol en los 

jóvenes, se debe a la falta de capacidad que tienen para tomar decisiones 

importantes o actuar de manera adecuada, ya que no tienen el dominio para 

reaccionar frente a alguna circunstancia y como resultado se dejan llevar por el 

primer impulso, esto es algo común en los jóvenes. Es por ello que muchas 

veces hay consecuencias negativas de ello, y eso se refleja en las estadísticas 

mencionadas en la problemática. 

 

Borges et al. (2016) refiere que el autocontrol en las personas es la 

capacidad de detener impulsos, para así ayudar a la orientación voluntaria del 

comportamiento, y no terminar en una situación negativa. Por ejemplo, cuando 

ves tropezar a una persona en la calle, un impulso será que te rías, pero si 

puedes controlarlo, el primer comportamiento que tendrás será preguntarle si 

se encuentra bien, sin burlarte. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v45s1/v45s1a13.pdf
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De igual manera, Mantilla (2019) hace mención que la falta de control de 

impulsos tiene varios factores, uno de ellos es la escasa sensibilidad hacia 

alguna consecuencia negativa, otra es el proceder inmediatamente ante algún 

estímulo y finalmente la escasa intranquilidad por la consecuencia que esto 

traiga a largo tiempo. 

 

Espinoza (2019) menciona que el control de impulsos es el mayor 

inconveniente de la impulsividad, ya que en ciertas situaciones puede hacer que 

el sujeto ponga un alto hacia la acción que va a cometer, pensando en las 

consecuencias de ello, y si actúa de manera impulsiva, luego se va arrepentir. 

 

Borges et al. (2016) el cual nos dice que las personas con adecuado 

autocontrol serán exitosas en el campo laboral y en sus relaciones 

interpersonales, ya que son más estables. Al contrario de lo que es una persona 

con bajo autocontrol por lo que se les considera impredecibles y explosivos. 

 

León y Peralta (2017) nos dan otra perspectiva del autocontrol por ello 

menciona a (Capafóns y Silva, 2001) ya que mencionan un versículo de las 

escrituras que dice “Dios no ha dado el alma de espanto, sino de fuerza, amor 

y moderación” (2 Timoteo 1:7) con esto nos dice que Dios brindó al hombre la 

capacidad razonar, lo que le permite dominar y estabilizar su comportamiento. 

 

Por su parte, enfocándonos en las dimensiones evaluadas por el test de 

control de impulsos, uno de ellos es impulsividad, es por ello que, Pilatti et al. 

(2020) hace mención que la impulsividad en universitarios también se presenta 

al momento de participar en juegos de mesa, ya que se dejan llevar por la 

recompensa que recibieron en un momento y quieren seguir jugando, sin medir 

las consecuencias, llegando al extremo de apostar y apostar hasta quedarse 

sin dinero. 

 

Así mismo García (2018) nos dice que la impulsividad es un atributo 

psicológico negativo para la sociedad, ya que las personas reaccionan de 

manera no planeada dejándose llevar por estímulos internos o externos, lo que 

influye a que no midan las consecuencias que sus acciones hacia otros 

individuos. 
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Finalmente, Muñoz y Hurtado (2017) relacionan a los universitarios que 

procrastinan con tomar decisiones de manera impulsiva, por ejemplo, al tener 

que elegir sus cursos, prefieren los cursos menos complicados para así tener 

más vida social, y no tener responsabilidades fuertes. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo de investigación: Es cuantitativo, Del canto y Silva (2013) refieren 

que este tipo parte de datos evidenciables por lo cual se recolectan la 

información para cerciorar la premisa con fundamento a una medición 

matemática y el estudio estadístico para probar la teoría 

 

Diseño de investigación: Es correlacional porque se resolvió la conexión 

entre las variables, no experimental porque no se manipuló ninguna variable 

y a su vez transversal pues se recopiló la información en un único momento. 

(Domínguez., 2019). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 
● Definición conceptual: Como primera variable la empatía cognitiva y 

afectiva, el concepto que le dieron los autores Alvarado y Diez (2018) es 

una destreza que le otorga a la persona la capacidad de percibir, sentir o 

pensar como los demás. Como segunda variable tenemos control de 

impulsos, la definición según Limberger et al. (2019) es el hecho de no 

reaccionar de manera impulsiva y pensar en las consecuencias que 

tendría si lo hago. 

● Definición Operacional: A través de la prueba TECA la cual cuenta con 

dos dimensiones cognitiva y afectiva, así mismo tiene sub dimensiones 

cómo Adopción de perspectivas de 8 ítems, Comprensión emocional de 7 

ítems, Estrés empático de 8 ítems y Alegría empática de 8 ítems. La otra 

variable en estudio es Control de Impulsos, la cual se define como un 

rasgo de personalidad que se caracteriza por un pensamiento que permite 

la adaptación a diversos entornos propios manifestando conductas 

adecuadas propias tanto en el plano físico como psicológico Flores 
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(2017). Contando con cuatro dimensiones: impulsividad de 7 ítems, 

inmediatez de 6 ítems, imposición 5 ítems y riesgo de 3 ítems. 

● Indicadores: La empatía, antes mencionada, se subdivide en dos. El 

primero es, la dimensión cognitiva, que agrupa las escalas que se han 

denominado Adopción de perspectivas (AP) Capacidad para comprender, 

analizar situaciones, tomar decisiones, considerando diversos puntos de 

vista de las personas, con los ítems 6,11, 15, 17, 20, 26, 29, 32, 

respectivamente. y Comprensión emocional (CE) Reconocimiento de los 

estados emocionales de las personas, los sentimientos y la comprensión 

de las intenciones y situaciones vividas por otras personas, mediante los 

ítems 1, 7, 10, 13, 14, 24, 27, 31, 33, respectivamente. En segundo lugar, 

la dimensión afectiva en la cual se consideran las escalas que se han 

llamado Estrés empático (EE) Capacidad para compartir emociones 

negativas, situaciones dolorosas de otras personas, conllevando al 

sufrimiento, llanto, tristeza, mediante los ítems 3, 5, 8, 12, 18, 23, 28, 30, 

respectivamente y Alegría empática (AE) Capacidad para compartir 

emociones positivas, como la alegría, sucesos agradables, logros vividos, 

entusiasmo y satisfacción experimentada por otras personas, mediante 

los ítems 2, 4, 9, 16, 19, 21, 22, 25, respectivamente. 

 

La Escala de Control de Impulsos de Ramón y Cajal (ECIRyC) (Ramos,et 

al. 2002). La cual tiene por objetivo medir estadísticamente la 

impulsividad. La escala está compuesta por 20 ítems que evalúan los 

siguientes factores: Impulsividad con los ítems (2, 5, 7, 10, 12, 14, 18), 

Inmediatez con los ítems (4, 9, 16, 17, 19, 21, 23), Imposición con los 

ítems (11, 18, 19, 23, 24), Riesgo con los ítems (13, 20, 25) y factor 5 que 

se mantiene sin denominación, ya que solo contiene el ítem (8). 

 

● Escala de medición: La escala que se tomó en cuenta fue de tipo ordinal 

ya que esto permitió que el valor de la escala indique el grupo al que 

pertenecen (Del campo., 2019). 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/191/romero_vn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revanestesia.sld.cu/index.php/anestRean/article/view/603/909
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3.3. Población, muestra, muestreo 

Población 

● Criterios de inclusión: Se consideró a alumnos que participaron 

de manera voluntaria y tienen entre 18 a 22 años, a su vez que se 

encuentran estudiando en la universidad entre 1° año al 5° año de 

su carrera. Definiéndola finita, debido a que la muestra necesaria 

es considerable en relación a la población (López & Fachelli., 2015) 

● Criterios de exclusión: Se consideraron a todos los jóvenes de 

las universidades: UCV, UNT, UPN y UPAO. 

 

Muestra: La actual investigación se realizó con una muestra a la cual se 

tuvo acceso, a su vez su participación fue de manera voluntaria Pardo et 

al. (2017), se cuenta con 285 estudiantes de universidades particulares y 

nacionales de la ciudad de Trujillo, teniendo como referencia a Chau y 

Saravia (2014) los cuales, en su investigación tienen una muestra similar a 

la nuestra. 

 

Muestreo: Se utilizó la técnica no probabilístico intencional. Arias et al. 

(2016) menciona que es adecuado, ya que el investigador puede escoger 

de manera intencional la muestra con particularidades semejantes a la 

población objetiva que se requiere para la investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

En la recopilación de datos se utilizó la encuesta, según Hernández et al. 

(2014) la encuesta incluye una técnica de recolección de datos que puede 

investigar, explorar y recolectar datos mediante la expresión directa o 

indirecta de preguntas a los sujetos. 
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Instrumentos 

 
Para las encuestas se aplicaron dos instrumentos. El test TECA de Empatía 

Cognitiva y Afectiva, adaptado por un grupo de estudiantes universitarios 

Goichea y Diez (2018) en la ciudad de Chiclayo. El instrumento fue 

elaborado por López et al. (2014), lograron crear un cuestionario fiable, 

dividido en dos dimensiones: Empatía Cognitiva y Empatía Afectiva y de 4 

subdimensiones: adopción de perspectiva, comprensión emocional, estrés 

empático y consta de 33 ítems con cinco opciones de respuesta tipo Likert, 

que van desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo", 

con una puntuación de 1 a 5, que las siguientes categorías diagnósticas 

son de extremadamente alta, alta, media, baja y extremadamente baja, por 

cada escala. Con este fin, el coeficiente de correlación de Pearson se utilizó 

para realizar la validez de constructo a través del análisis de ítems, donde 

el valor varía de 0.57 a 0.60, que es significativo al nivel de significancia 

0.05. Para la confiabilidad de la consistencia interna, el valor de α es 

Cronbach es 0,70, lo que indica que el instrumento es confiable. 

 

Por otro lado, la siguiente es la Escala de Control de Impulsos de Ramón y 

Cajal (ECIRyC) elaborado por Ramos,et al. (2002). Así mismo Flores 

(2017) realizó una adaptación en Perú de esta prueba. El instrumento 

contiene 20 ítems y consta de 4 dimensiones, entre ellas impulsividad, 

inmediatez, imposición y riesgo. La escala consta de 4 niveles de respuesta 

Likert, que van desde "siempre", "a menudo", "rara vez" y "nunca". El 

análisis factorial de ECIRyC mostró la presencia de 5 elementos, lo que 

explica el 53% de la varianza total obtenida. Esta estructura factorial tiene 

un método unidimensional. Del mismo modo, ECIRyC es muy fiable. 

Utilizando el coeficiente de intra correlación alfa de Cronbach y las dos 

mitades más el proceso de corrección de Spearman-Brown, se obtiene el 

mismo valor (0,85). ECIRyC ha declarado una buena validez convergente 

con otras medidas de impulso externo. El puntaje ECIRyC obtenido en los 

individuos muestra una distribución normal, lo que permite estandarizar de 

manera individual y grupal. Todos los datos de verificación inicial ECIRyC 

parecen probar la validez de la prueba. 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1585/1/TL_AlvaradoGoicocheaMiluska_RamosDiezGianella.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/27120/Rodr%c3%adguez_FM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/27120/Rodr%c3%adguez_FM.pdf?sequence=1&isAllowed=y


14  

3.5. Procedimientos 

 
El estudio conto con dos instrumentos, los cuales fueron vaciados al 

Formulario de la aplicación de Google para poder ser aplicado online, (en 

esta aplicación se pueden crear encuestas y cuestionarios totalmente gratis, 

recopilando todos los datos en una hoja de cálculo). López (2018) Dentro de 

este formulario, primero se solicitó un consentimiento en el cual se indicó 

que se está participando de manera voluntaria, luego de ello se procedió a 

la redacción de las encuestas planteadas para esta investigación. Se envió 

a través de un enlace a las personas encargadas de apoyar, quienes 

publicaron el cuestionario en aplicaciones que frecuentemente usan 

estudiantes universitarios. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 
La información fue obtenida mediante Google Form, los cuales fueron 

procesados en el programa Microsoft Excel 2016 para la parte estadística 

descriptiva y luego serán enviados al programa SPSS Statistics versión 26 

en el cual se calcularon las medidas de tendencia central (media, mediana y 

moda) una medida de dispersión en la desviación estándar y de forma en el 

índice de simetría y curtosis conjunta que con valores mayores a 5.99 

describen una distribución diferente a la normal, decidiéndose medir la 

relación mediante el coeficiente de correlación de Spearman y cuantificar su 

magnitud según el criterio de Cohen (1988) que considera una relación de 

magnitud trivial o nula si r &lt; .10, pequeña si r &lt; .30, moderada si r &lt; .50 

y grande para r ≥ .50. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 
La aplicación de las encuestas fue mediante el Formulario de Google, en la 

cual se solicitó brevemente una autorización, donde ellos marcaron sus 

respuestas de forma anónima y confidencial. Los aspectos morales 

considerados en esta investigación son los artículos 49 y 60 del Colegio de 

Psicólogos del Perú Código de Ética Profesional (2019) estos estipulan que 

cuando la información de las personas se utilizara como parte de una 

encuesta, se debe mantener el anonimato de estas y se debe proporcionar 

http://api.cpsp.io/public/documents/codigo_de_etica_y_deontologia.pdf
http://api.cpsp.io/public/documents/codigo_de_etica_y_deontologia.pdf
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a los participantes la información necesaria sobre el objetivo de la 

herramienta. El psicólogo o profesional de la salud debe ser responsable y 

ético en el campo científico. Es por esto que se utilizaron la herramienta 

virtual, donde se inició mostrando la descripción del objetivo y los estudiantes 

podrán elegir si desean, participar o no, así como la respuesta también que 

se van a obtener a partir de los datos. De esta forma se pudo recopilar los 

datos de la persona garantizando que sea confidencial y cumpla con los 

objetivos de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Análisis descriptivos del Control de Impulsos y sus dimensiones 
 

Variables / Dimensiones M Me Mo DE K2 

Control de Impulsos 27,71 27 24 7,21 15,78 

Impulsividad 7,04 7 7 3,20 26,07 

Inmediatez 8,58 8 8 2,61 4,34 

Imposición 6,56 7 7 2,21 3,37 

Riesgo 4,14 4 3 1,84 10,98 

Insatisfacción 1,39 1 1 0,76 2,70 

Nota: M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; K2: Simetría 

y curtosis conjunta 

 

En la tabla 1, tenemos a la variable de Control de impulsos, la media de las 

puntuaciones es de 27,71, además, en sus dimensiones, las medias oscilan 

entre 1,39 y 8:58; mientras que, la mediana es de 27. En cuanto a asimetría y 

curtosis conjunta, se observan valores menores a 26,07. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de la Empatía y sus dimensiones 
 

Variables / Dimensiones M Me Mo DE K2 

 
Empatía 

 
116,41 

 
117 

 
99 

 
17,20 

 
5,09 

 

Adopción de perspectivas 
 

28,96 
 

29 
 

28 
 

5,37 
 

9,85 

 

Comprensión emocional 
 

31,80 
 

32 
 

27 
 

5,55 
 

1,26 

 

Estrés empático 
 

24,65 
 

24 
 

22 
 

5,18 
 

7,26 

 

Alegría empática 
 

30,99 
 

32 
 

35 
 

6,10 
 

68,75 

Nota: M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; K2: Simetría 

y curtosis conjunta 

 

En la tabla 2, tenemos a la variable de Empatía cognitiva y afectiva, la media 

de las puntuaciones es de 116,41, además, en sus dimensiones, las medias 

oscilan entre 24,65 y 31,80; mientras que, la mediana es de 117. En cuanto a 

asimetría y curtosis conjunta, se observan valores menores a 68,75. En 

comparación con ambas variables los valores K2 > 5.99 que describen una 

distribución diferente a la normal, decidiéndose medir la relación entre las 

variables mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 
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Tabla 3 

Relación entre la Empatía con el Control de Impulsos y sus dimensiones. 

 

Variables  rs Magnitud 

Empatía Control de Impulsos -,21 Pequeño 

 Impulsividad -,27 Pequeño 

 Inmediatez -,18 Pequeño 

 Imposición -,06 Trivial 

 Riesgo -,06 Trivial 

 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

En la tabla 3, se muestra una relación inversa, de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| 

< .30) entre la Empatía con el Control de Impulsos (rs= -.21) y con sus 

dimensiones Impulsividad (rs= -.27) e Inmediatez (rs= -.18); además una 

relación trivial o nula (|rs|< .10) con las dimensiones Imposición y Riesgo en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, 2021. 
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Tabla 4 

Relación entre la Adopción de perspectivas con el Control de Impulsos y sus 
dimensiones 

 

Variables  rs Magnitud 

Adopción de perspectivas Control de Impulsos -,27 Pequeño 

 Impulsividad -,30 Pequeño 

 Inmediatez -,23 Pequeño 

 Imposición -,10 Pequeño 

 Riesgo -,09 Trivial 

 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

En la tabla 4, se muestra una relación inversa, de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| 

< .30) entre la Adopción de perspectivas con el Control de Impulsos (rs= -.27) 

y con sus dimensiones Impulsividad (rs= -.30), Inmediatez (rs= -.23) e 

Imposición (rs=-.10); además una relación trivial o nula (|rs|< .09) con la 

dimensión Riesgo en estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, 2021. 
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Tabla 5 

Relación entre la Compresión emocional con el Control de Impulsos. 
 

Variables  rs Magnitud 

Comprensión emocional Control de Impulsos -,13 Pequeño 

 Impulsividad -,26 Pequeño 

 Inmediatez -,09 Trivial 

 Imposición ,04 Trivial 

 Riesgo -,03 Trivial 

 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

En la tabla 5, se muestra una relación inversa, de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| 

< .30) entre la Comprensión emocional con el Control de Impulsos (rs= -.13) y 

con su dimensión Impulsividad (rs= -.26); además una relación trivial o nula 

(|rs|< .10) con las dimensiones, Inmediatez, Imposición y Riesgo en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Trujillo, 2021. 
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Tabla 6 

Relación entre el Estrés empático con el Control de Impulsos. 
 

Variables  rs Magnitud 

Estrés empático Control de Impulsos ,04 Trivial 

 Impulsividad ,06 Trivial 

 Inmediatez ,00 Trivial 

 Imposición -,01 Trivial 

 Riesgo ,07 Trivial 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

 
En la tabla 6, se muestra una relación trivial o nula (|rs|< .10) entre el Estrés 

Empático con el Control de Impulsos y sus dimensiones Impulsividad, 

Inmediatez, Imposición y Riesgo en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Trujillo, 2021. 
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Tabla 7 

Relación entre la Alegría empática con el Control de Impulsos. 
 

Variables  rs Magnitud 

Alegría empática Control de Impulsos -,23 Pequeño 

 Impulsividad -,27 Pequeño 

 Inmediatez -,20 Pequeño 

 Imposición -,08 Trivial 

 Riesgo -,10 Pequeño 

 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

En la tabla 7, se muestra una relación inversa, de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| 

< .30) entre la Alegría empática con el Control de Impulsos (rs= -.23) y con sus 

dimensiones Impulsividad (rs= -.27), Inmediatez (rs= -.20) y Riesgo (rs=-.10); 

además una relación trivial o nula (|rs|< .10) con la dimensión Imposición en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, 2021. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Luego de haber realizado el análisis de datos correspondientes entre ambas 

variables, en primer lugar tenemos que la empatía según Gonzales (2017) es 

la capacidad que todos tenemos para sentir y comprender emociones, 

sentimientos y pensamientos, tratando de entender las emociones de la otra 

persona, así como su manera de experimentar vivencias, de igual manera, 

Correia et al. (2019) menciona que es la capacidad para identificar las 

sensaciones corporales de otra persona. En segundo lugar; el control de 

impulsos, Borges et al. (2016) refiere que es la capacidad de detener impulsos, 

para así ayudar a la orientación voluntaria del comportamiento, y no terminar en 

una situación negativa. A su vez, Jardines y Ávila (2018) mencionan que las 

personas con conducta autocontrolada tienen un aspecto común entre ellas y 

es que, juzgan el valor relativo de las consecuencias de su conducta. 

 

Es por ello que, ambas variables son de gran importancia en la actualidad 

debido a que muchos de los jóvenes vienen atravesando dificultades en cuanto 

al control de impulsos en la situación que se está viviendo por pandemia, ya que 

se dejan llevar por el momento, provocado por la falta de empatía, a diario los 

jóvenes viven situaciones diferentes, por ejemplo al momento de realizar un 

trabajo grupal, a uno de los integrantes se le va el internet o la luz, el joven que 

tiene poca empatía decidirá sacarlo del trabajo, sin antes saber el motivo por el 

cual no se pudo conectar su compañero, pero si tuviera empatía esperaría una 

respuesta por parte de él, para luego tomar una decisión como grupo, y tal vez 

darle algunas facilidades. Este es uno de los muchos casos que viven los 

jóvenes debido a las clases virtuales, preocupadas por ello, decidimos investigar 

para así, poder dar ciertas recomendaciones y mejorar la problemática actual. 

 

Al analizar el objetivo general encontramos que existe una relación inversa entre 

ambas variables, lo que significa que, a mayor empatía, menor control de 

impulsos. Estos datos se corroboran con Rodríguez (2017), la cual realizó una 

investigación en la que utilizó las variables de autoestima con control de 

impulsos, obteniendo como resultado que ambas variables se relacionan 

significativamente. Por otro lado, tenemos a Cabezas y Pillaca (2021) que 

tuvieron como objetivo general en su investigación determinar la relación entre 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2018/05/42/Campos-Carmen.pdf
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violencia sufrida y ejercida de pareja y empatía cognitiva y afectiva, obteniendo 

como resultado una relación inversa, significativa y de intensidad moderada. 

 

En cuanto a nuestra primera variable que es empatía cognitiva y afectiva en 

estudiantes universitarios, la media de las puntuaciones es de 116,41, además, 

en sus dimensiones, las medias oscilan entre 24,65 y 31,80; mientras que, la 

mediana es de 117. En cuanto a asimetría y curtosis conjunta, se observan 

valores menores a 68,75. Por otro lado, nuestra segunda variable la cual es 

control de impulsos la media de las puntuaciones es de 27,71, además, en sus 

dimensiones, las medias oscilan entre 1,39 y 8:58; mientras que, la mediana es 

de 27. En cuanto a asimetría y curtosis conjunta, se observan valores menores 

a 26,07. En comparación con ambas variables los valores K2 > 5.99 que 

describen una distribución diferente a la normal, decidiéndose medir la relación 

entre las variables mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Lo cual, 

se corrobora con Martinez et al. (2009) quien menciona que la relación de 

Spearman se utiliza para valorar la asociación entre variables cuantitativas, 

como es el caso de esta investigación. 

 

Además, se evidencia una relación inversa, de magnitud pequeña entre la 

comprensión emocional con el control de Impulsos y con su dimensión 

Impulsividad, según Angulo et al. (2019) refiere que la comprensión emocional 

es una función cognitiva soportada en la interacción social, se encuentra ligada 

a la capacidad de los sujetos para interpretar no solo la expresión facial que 

acompaña a la emoción, sino también a distintas situaciones que lo 

acompañan. Por su parte, Pérez et al. (2018) nos dice que el control de 

impulsos es la capacidad que tienen los sujetos para anular, cambiar o 

interrumpir las respuestas internas y abstenerse en función a ellas. A su vez, 

Rueda et al. (2016) menciona que la impulsividad en la persona en su proceso 

de decisión frente algo repentino, no considera el riesgo de su comportamiento, 

por ello solo reacciona sin medir las consecuencias. Es muy importante en la 

actualidad tener un buen manejo de control de impulsos, porque no sabes cómo 

reaccionara la otra persona frente a ello, por lo general las personas que no 

controlan sus impulsos, terminan arrepintiéndose de sus acciones o hacen un 

mea culpa de ello. Corroborando nuestros resultados con Contreras y Curo 

(2017) quienes, en su investigación, que tuvo como finalidad conocer la relación 
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entre la dependencia a las redes sociales y la inteligencia emocional, 

obteniendo como resultado una relación inversa entre el uso excesivo de las 

redes sociales con las dimensiones de inteligencia emocional. 

 

También, se encontró una relación inversa, de magnitud pequeña entre la 

Alegría empática con el Control de Impulsos y con sus dimensiones 

Impulsividad, Fernández (2008) hace mención que la alegría empática se basa 

en la reacción emocional de un observador que percibe que otra persona está 

experimentando a o va a experimentar una emoción. Por eso a mayor empatía, 

habrá control de impulsos lo que conlleva a menos impulsividad, en la 

actualidad los jóvenes que viven situaciones en donde saben manejar su 

autocontrol es debido, a que en su momento ellos pasaron por una situación 

similar o no les gustaría que cuando les pasé, reaccionen de manera negativa, 

por eso es muy importante ser empático, porque a diario se nos presenta 

pequeñas situaciones que pueden hacer un gran cambio. De acuerdo a los 

resultados, se encontraron hallazgos similares como es el caso de Figueroa y 

Funes (2018) basando su investigación en la necesidad de definir el grado de 

relación existente entre inteligencia emocional, empatía y rendimiento 

académico, encontrando una concordancia significativa baja entre las variables 

antes mencionadas. 

 

Finalmente, se encontró una correlación trivial o nula entre el Estrés Empático 

con el Control de Impulsos y sus dimensiones Impulsividad. Lo que significa que 

no hay correlación entre las variables. Por lo que no podemos relacionar las 

variables al punto que, un factor de una, sea consecuencia de la otra, 

simplemente no existe. Corroborando los resultados con el estudio que realizó, 

Chávez (2017) en el cual obtuvo como resultados que no existe una diferencia 

significativa entre empatía en hombres y mujeres, al igual que en el estrés 

empático y la alegría empática, no muestran diferencias. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La investigación concluye que existe relación inversa entre empatía 

cognitiva y afectiva con el control de impulsos en estudiantes 

universitarios de la ciudad de Trujillo, ya que mayor empatía cognitiva y 

afectiva, menor será la impulsividad. 

 
- Se concluyó también que se encuentra una relación inversa entre las 

dimensiones de impulsividad e inmediatez. 

 
- Además, se concluye que existe una relación trivial o nula con las 

dimensiones Imposición y Riesgo en estudiantes universitarios. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 
- De acuerdo a los resultados que se obtuvo una relación inversa, para 

futuras investigaciones se recomienda replantear la variable control de 

impulsos por impulsividad. 

 

- Incentivar a las universidades que creen espacios de diálogos y talleres 

para que sus estudiantes practiquen más la empatía, ya que se evidencio 

que existe una relación con el control de impulsos, para prevenir actos 

negativos a futuro. 

 

- Desarrollar un plan de intervención con sesiones dirigidas a la expresión 

de emociones, tolerancia, comunicación, motivación laboral, relaciones 

interpersonales y habilidades sociales, con la finalidad de aumentar los 

niveles de comprensión emocional y estrés empático en la población de 

estudio. 

 

- Realizar una evaluación de empatía cognitiva y afectiva luego de haber 

ejecutado el plan de intervención para determinar a través de los 

resultados, cuáles son las temáticas que aún necesitan ser reforzadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de variables 
 
 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN 

SUBDIMEBSIÓ 

N 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 
 
 
 

 
Empatía 

cognitiva y 

afectiva 

 
 

 
Es una habilidad 

que permite a las 

personas 

percibir, sentir o 

pensar como los 

demás. Alvarado 

y Diez (2018) 

A través de la 

prueba TECA la 

cual cuenta con 

dos dimensiones 

cognitiva y 

afectiva, así 

mismo tiene sub 

dimensiones 

cómo Adopción 

de perspectivas 

de 8 ítems, 

 
 
 
 

 
Empatía 

Cognitiva 

 

 
Adopción de 

perspectivas 

(AD) 

 
 
 

6,11,15,17, 

20,26,29, 32 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo Ordinal 

 

Comprensión 

emocional (CE) 

 

1, 7, 10, 13, 14, 

24, 27, 31, 33 

Empatía 

Afectiva 

Estrés empático 

(EE) 

3, 5, 8, 12, 18, 

23, 28, 30 
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  Comprensión 

emocional de 7 

ítems, Estrés 

empático de 8 

ítems y Alegría 

empática de 8 

ítems. 

  
 

 
Alegría empática 

(AE) 

 
 

 
2, 4, 9, 16, 19, 

21, 22, 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 

impulsos 

 
Es la capacidad 

para reflexionar 

previa al acto 

conductual, que 

se manifiesta en 

una doble 

vertiente, para 

resistir el impulso 

y la precipitación 

da los estímulos. 

Limberger et al. 

(2019) 

Para el estudio se 

asumirá la 

definición de 

medida en 

función de las 

puntuaciones 

obtenidas de la 

Escala de control 

de Impulsos 

“Ramón y Cajal”, 

elaborado por J.A 

Ramos Brieva. 

Versión inicial, 

(2000). 

 
Impulsividad 

 2, 5, 7, 10, 12, 

14, 18 

 

Inmediatez 
 4, 9, 16, 17, 19, 

21, 23 

Imposición 
1, 18, 19, 23, 

24 

 
 
 

 
Riesgo 

 
 
 

 
13, 20, 25 
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ANEXO 2. Instrumentos de Recolección de Datos 
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