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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar los resultados de la 

impulsividad en adolescentes de familias disfuncionales a partir de la revisión de la 

literatura científica en el periodo de 2019 - 2024.   Se empleó el enfoque de revisión 

de literatura. La búsqueda de información se realizó en diversas bases de datos como 

Scopus, SciELO, Web of Science y EBSCO, se seleccionó 5 artículos que cumplían 

los criterios de inclusión y de la información requerida. Como resultado, la 

impulsividad lo definen como el comportamiento de actuar sin pensar, con dificultades 

para manejar los impulsos fuertes e inhibición disfuncional y toma de decisiones 

rápidas; se identificó diversos instrumentos que evalúan la impulsividad según su 

modelo teórico y se hallaron varias características psicológicas, desde aspectos 

emocionales, conductuales y cognitivos. También, se exploró las variables para 

relacionar junto a la impulsividad, fueron principalmente el consumo de sustancias 

psicoactivas, esquemas adaptativos y el apego. 

Palabras clave: Impulsividad, adolescentes, revisión de literatura. 
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Abstract 

The objective of this research work was to analyze the results of impulsivity in 

adolescents from dysfunctional families based on the review of the scientific literature 

in the period 2019 - 2024. The literature review approach was used. The information 

search was carried out in various databases such as Scopus, SciELO, Web of Science 

and EBSCO, 5 articles were selected that met the inclusion criteria and the required 

information. As a result, impulsivity is defined as the behavior of acting without 

thinking, with difficulties in managing strong impulses and dysfunctional inhibition and 

quick decision making; Various instruments were identified that evaluate impulsivity 

according to their theoretical model and several psychological characteristics were 

found, from emotional, behavioral and cognitive aspects. Also, the variables to relate 

to impulsivity were explored, they were mainly the consumption of psychoactive 

substances, adaptive schemes and attachment. 

Keywords: Impulsivity, adolescents, literature review.
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la impulsividad en los adolescentes ha surgido como una 

preocupación de gran importancia, requiriendo una exploración profunda, debido a su 

impacto en la salud y bienestar de esta población juvenil para comprender y abordar 

los desafíos de los jóvenes en este aspecto de su desarrollo. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2021) indica que el 13% de los adolescentes con las edades de 10 

a 19 años presentan impulsividad debido a los desafíos en su desarrollo, siendo 

especialmente vulnerables a problemas de salud mental y emocional debido a los 

cambios físicos, emocionales y sociales, así como a factores como problemas 

socioeconómicos y de violencia, lo que puede dar lugar a problemas adicionales como 

la exclusión social, discriminación y la mala salud física. 

La impulsividad en adolescentes latinoamericanos es una preocupación 

importante para su bienestar mental y emocional, según Aponte y Moreta (2023) en 

Ecuador manifiestan que el 40.5% de adolescentes con niveles moderados de 

impulsividad puede estar asociada al posible consumo de alcohol y dificultades 

emocionales. Esta tendencia es más recurrente en hombres, quienes tienden a 

presentar niveles más elevados de impulsividad y un mayor consumo de alcohol en 

comparación con las mujeres. Esto podría deberse a diversos factores, como la 

disponibilidad de alcohol, la presión del grupo, la falta de alternativas a actividades, 

toma de decisiones apresurada y la combinación de factores biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales.  

Del mismo modo Negrete, et al. (2023) en México, indican que el 45.7% de 

los adolescentes con niveles de impulsividad están expuestos a un ambiente familiar 

violento, así llevándolos a preferir el tomar atajos con recompensas inmediatas y de 

menor esfuerzo. Así la violencia en el hogar puede influir en el desarrollo de la 

impulsividad afectando la forma de la valoración del esfuerzo, la toma de decisiones 

y el autocontrol en los adolescentes afectados por este tipo de violencia.  

En el Perú, Sosa et al. (2023) refieren que más del 80% de adolescentes 

presentan rasgos de impulsividad en niveles de promedio a alto, caracterizado por la 

tendencia a dejarse llevar por sus impulsos y emociones, siendo irracional, 

temperamental y sin planeación ante sus decisiones, estas acciones altera el estado 

de convivencia escolar, a sus habilidades de resolución de conflictos, a su 



8 

comunicación asertiva y baja autorregulación, lo que obstaculiza la adquisición de 

esquemas normativos, habilidades y competencias sociales. A su vez, rescatan que 

los adolescentes a menudo minimizan las posibles repercusiones de sus decisiones, 

lo que los lleva a participar en actividades arriesgadas e incluso perjudiciales para su 

bienestar. Esta tendencia se convierte en un elemento de riesgo para desarrollar una 

serie de problemas psicológicos, entre los que se incluyen el inicio del consumo de 

drogas, comportamientos antisociales y delictivos, así como problemas de ansiedad 

y depresión. 

Además, según Mendoza (2022) describe la adolescencia como una etapa 

crítica caracterizada por variaciones tanto físicas como mentales, en la cual los 

jóvenes son susceptibles a ciertos riesgos que impulsan comportamientos impulsivos, 

prevaleciendo en un 59.8% el factor personal y en un 58.6% el factor socio-familiar, 

debido a dificultades en el autocontrol de impulsos y a la distancia en el vínculo 

afectivo entre padres e hijos, lo que a futuro puede resultar en el desarrollo de 

trastornos psicopatológicos. 

Por otro lado, en un estudio de Callupe et al. (2022) refiere que el 35% 

reportaron prevalencia de disfuncionalidad familiar, manifestado por la disminución de 

situaciones conyugales informales y aumento de divorcios, situaciones que debilitan 

la estructura familiar,  junto a ello, las familias en el país enfrentan situaciones de 

abandono o falta de funcionamiento familiar. En esta realidad Callupe et al. (2022) y 

Vergara et al. (2020) refieren que un entorno familiar disfuncional contribuye a la 

aparición de conductas impulsivas entre los adolescentes, lo que a su vez puede 

llevar a problemas como el consumo de drogas, la delincuencia juvenil y el bajo 

rendimiento académico. 

A su vez, Delgado y Barcia (2020) menciona que la estructura familiar ha 

evolucionado a lo largo del tiempo, ante esta transformación se han observado 

cambios en la adecuación, distribución y mantenimiento de los roles asignados dentro 

de la familia, también, la negativa de reconocer algún tipo de comportamiento abusivo, 

creencias equivocadas, adicciones y comportamientos inmaduros entre los padres, 

pueden afectar o poner en riesgo el desarrollo de la personalidad y vida del menor, 

debido a que cuando la convivencia familiar es bloqueada o alterada, afecta a la 

adaptación social o biológica.  
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Dado el contexto presentado anteriormente, la pregunta de investigación que 

surge es la siguiente: ¿Cuáles son los resultados del análisis de la impulsividad en 

adolescentes de familias disfuncionales a través de la revisión de la literatura en el 

periodo de 2019 - 2024?. 

La presente investigación se justifica a nivel teórico, pues contribuye al campo 

de investigación proporcionando un análisis actualizada de estudios psicológicos 

respecto a la impulsividad en adolescentes de familias disfuncionales, aportando 

mayor conocimiento científico sobre las diferencias de conceptos teóricos, 

instrumentos psicológicos aplicados y características relevantes de la variable. A nivel 

social, busca a partir de los hallazgos obtenidos, contribuir a futuros estudios e 

investigadores como un antecedente. 

El propósito de esta revisión es contribuir al conocimiento científico y al 

bienestar social, ofreciendo una visión clara y fundamentada sobre el tema para 

informar y orientar futuras investigaciones y prácticas en el campo de estudio 

(Rodríguez et al., 2015; Higgins et al., 2019; Petticrew & Roberts, 2020). 

Continuo a ello, el propósito de estudio es analizar los resultados de la 

impulsividad en adolescentes de familias disfuncionales a partir de la revisión de la 

literatura científica en el periodo de 2019 - 2024; como objetivos específicos, 

identificar las definiciones conceptuales que explican la impulsividad en adolescentes 

de familias disfuncionales, identificar los instrumentos psicológicos utilizados para la 

medición de la impulsividad en adolescentes de familias disfuncionales, identificar 

características asociadas a la impulsividad en adolescentes de familias 

disfuncionales, y por último, identificar la asociación de la impulsividad con otras 

variables en adolescentes de familias disfuncionales. 
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II. METODOLOGÍA

El presente estudio se basa en un enfoque de revisión de la literatura, según 

Manterola et al. (2023) consiste en la recopilación, análisis y síntesis de estudios 

previos relacionados con el tema de investigación, siendo su objetivo proporcionar 

información para dar respuesta a un cuestionamiento, identificar patrones, tendencias 

y brechas en el conocimiento, por medio de una revisión exhaustiva de fuentes 

académicas y bases de datos. De acuerdo con García et al. (2023) implica recopilar 

y analizar las investigaciones existentes sobre un tema específico, ofreciendo una 

visión clara y precisa de lo que se ha estudiado y estado actual del conocimiento en 

el ámbito. 

Por consiguiente, se seleccionaron cuidadosamente trabajos en idioma 

español y ingles, la búsqueda de información se centró en fuentes y bases de datos 

reconocidas, dando prioridad a información relevante publicada en los últimos seis 

años en Scopus, Web of Science, EBSCO y SciELO, reconocidas por su prestigio y 

por incluir revistas de alta calidad. Además, se aplicaron los criterios de inclusión y 

exclusión para asegurar la relevancia y calidad de los estudios seleccionados, 

incluyendo tesis de posgrado pertinentes al tema de estudio para asegurar una 

cobertura amplia y actualizada. 

Asimismo, durante la búsqueda de información, se encontraron 336 artículos 

utilizando términos clave como “impulsividad en adolescentes” “impulsividad en 

adolescentes de violencia intrafamiliar”, “impulsividad en adolescentes con conflicto 

familiar”, “impulsividad en adolescentes con funcionalidad familiar”, “impulsividad en 

adolescentes con disfuncionalidad familiar” y “violencia”. Estos artículos se 

distribuyeron entre diversas bases de datos en los que se encontraron 75 artículos en 

Scopus, 50 de SciELO, 225 de Web of Science y 16 de EBSCO. Tras aplicar un filtro 

inicial para seleccionar estudios relevantes, en las cuales se redujo el número a 10 

artículos, este filtro incluyó la evaluación de la pertinencia de los artículos con 

respecto a los seis años de publicación, perteneciente a los países de Latinoamérica, 

de libre acceso sin costo y características específicas de revisión, las investigaciones 

estudien la variable y encontrarse en las base de datos seleccionadas.  

En una segunda fase de análisis, se revisaron detenidamente los objetivos, 

resúmenes, resultados e introducciones de los artículos seleccionados, esta revisión 
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detallada resultó en la eliminación de 5 artículos adicionales que no cumplían con los 

estándares metodológicos o relacionados con el tema requerido. Finalmente, se 

seleccionaron 5 artículos provenientes de Scopus, SciELO y Web of Science que 

cumplieron con todos los criterios establecidos y fueron considerados adecuados para 

abordar los objetivos específicos. 

Cabe destacar que, se ha asegurado el respeto a los derechos de autor y la 

propiedad intelectual de los trabajos incluidos, citándolos adecuadamente según las 

normas de citación APA 7 y evitando el plagio mediante el programa Turnitin. Se ha 

actuado con total transparencia y honestidad, definiendo y aplicando 

consistentemente los criterios de inclusión y exclusión, y presentando los resultados 

de manera objetiva y sin sesgos. Aunque esta revisión no implica la recopilación de 

datos personales, se ha mantenido la confidencialidad de cualquier información 

sensible surgida durante el análisis de los artículos, respetando la privacidad de los 

datos de los participantes originales mencionados.  

Además, este trabajo se alineó con los principios del Código de Ética de la 

Universidad César Vallejo (2022), precisamente el respeto a la propiedad intelectual, 

la honestidad intelectual y la transparencia, establecidos en el artículo 1 y el artículo 

3. Se garantizaron citas y referencias adecuadas para todas las fuentes, asegurando

la veracidad y responsabilidad en la recopilación y presentación de la información. 

Como también, Canova (2022) refiere la importancia de seguir las normas 

editoriales y estructurales según la guía desarrollada por la universidad o revista en 

la que se planea presentar, así mismo, se debe ser transparente al momento de 

aportar datos e información, usando un lenguaje original del autor, como parte del 

compromiso ético asumido durante la investigación. 
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III. RESULTADOS

Este estudio tiene como objetivo principal es analizar los resultados de la 

impulsividad en adolescentes de familias disfuncionales a partir de la revisión de la 

literatura científica en el periodo de 2019 – 2024, donde se exploró las definiciones 

conceptuales, instrumentos, características psicológicas y otras variables se han 

desarrollado durante los últimos seis años en función a la variable de estudio, 

proporcionado mayor información y conocimiento científico para comprender y 

explicar la impulsividad en adolescentes. Posteriormente se seleccionaron 5 artículos 

que cumplían con los criterios de inclusión, estos estudios pertenecen a los países de 

Argentina, México, Perú y Ecuador, además se encuentran entre los años 2020 al 

2023, siendo el año 2021 con dos investigaciones. Se encontró tres estudios en la 

base de datos Scopus, un estudio en Web of Science y un estudio de Scielo. 

Sobre las definiciones conceptuales de la impulsividad en adolescentes de 

familias disfuncionales, según Vallejo et al. (2021), señalan que la impulsividad es la 

tendencia a comportarse irreflexivamente y rápidamente, tomando decisiones sin 

analizar el riesgo y sus efectos negativos para ellos mismos. Además, afirman que 

los conflictos familiares pueden atribuirse a situaciones de violencia familiar, falta de 

comunicación e indiferencia paternal/maternal, estos estilos tienen un impacto en la 

sociabilización y desarrollo de la personalidad, debido a que los rasgos 

temperamentales como la agresividad o impulsividad no necesariamente son innatos, 

sino que el entorno de crianza y la socialización influyen en los rasgos impulsivos. 

Por otro lado, tenemos a Rivarola et al. (2022) y Estévez et al. (2021) lo 

describen como un comportamiento no planificado e irreflexivo, dificultad para regular 

y controlar las emociones, como también la dificultad para considerar las 

consecuencias de la conducta y la preferencia por recompensas pequeñas e 

inmediatas, además, de la incapacidad para detener o restringir una respuesta 

impulsiva, lo que puede llevarla a comportarse de manera más prepotente, abierta, o 

socialmente inadecuada de lo que normalmente lo haría. A su vez, refieren que un 

ambiente familiar en el que exista un déficit de regulación emocional puede contribuir 

al aumento de la impulsividad. 

A su vez, Molero et al. (2020) lo conceptualizan como un rasgo y factor 
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predisponente a que puede llevar a una persona a involucrarse en comportamientos 

violentos, no solo implica la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, sino 

que también está vinculada a problemas graves como la agresión y el abuso de 

sustancias psicoactivas. 

Según Negrete et al. (2023) es el efecto de un proceso de inhibición 

disfuncional e impulsos fuertes, que desarrolla a la conducta impulsiva, además ha 

sido descrita como la preferencia por recompensas inmediatas en lugar de esperar 

por resultados a largo plazo. También lo consideran como un factor para el desarrollo 

de diversos problemas tales como la agresión, actividades sexuales de riesgo, abusos 

de sustancias y suicidio, al igual de ser un mediador importante entre la ansiedad y la 

conducta agresiva.  

Se encontraron diversos instrumentos que miden la impulsividad en 

adolescentes, Vallejo et al. (2021) utilizaron la Escala de impulsividad de Plutchik de 

Plutchik y van Pragg (1989), consta de quince ítems para evaluar impulsividad 

disfuncional, dividido en cuatro factores: autoconcepto impulsivo, emociones e 

impulsos primarios, planificación y concentración. El formato de respuesta utilizado 

es de tipo Likert, para evaluar con qué frecuencia los adolescentes realizan acciones 

impulsivas, se clasifica en 0 (nunca), 1 (a veces), 2 (a menudo) y 3 (casi siempre), 

donde mayor puntaje significa mayores niveles de impulsividad. Este instrumento fue 

traducido al español por Rubio et al. (1998) y validado por Alcázar et al. (2015), 

presentan índices adecuados de confiabilidad por alfa de Cronbach de .77.  

Además, en su investigación para complementar los datos, utilizó la Escala de 

Impulsividad de Climent, Aragón y Plutchik (1989) validada por González-Forteza 

(1992, 1996, 1997), solo midiendo tres ítems, estos son: correr riesgo, hacer cosas 

que les gusta sin pensar en las consecuencias e impacientarse fácilmente con la 

gente.  

En cambio, Rivarola et al. (2022) utilizaron la Escala de conducta impulsiva 

UPPS-P de Whiteside y Lynam (2001) adaptado para niños y adolescentes por Gunn 

y Smith (2010) que contiene 40 ítems para medir cinco dimensiones diferenciales de 

la impulsividad, siendo urgencia positiva, urgencia negativa, falta de perseverancia, 

falta de premeditación y búsqueda de sensaciones. Se califica en una escala Likert 
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de cuatro puntos desde 1 (nada parecido a mi) hasta 4 (muy parecido a mi), donde 

indican el grado en que cada uno de los ítems refleja su comportamiento. Además, 

cuenta con aceptables valores de confiabilidad por alfa de Cronbach en sus cinco 

dimensiones con puntuaciones entre .78 hasta .91. 

Estévez et al. (2021) utilizaron la Escala de impulsividad de Barratt, Patton y 

Stanford (BIS-11, 1995) con 30 ítems para medir la impulsividad agrupados en tres 

subescalas, impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planificada. 

Se califica en una escala Likert de cuatro puntos que va de rara vez o nunca suceda 

a siempre o casi siempre sucede. Cuenta valores aceptables en la fiabilidad por alfa 

de Cronbach con una puntuación de .81, en la primera dimensión presenta .61, en la 

segunda dimensión obtuvo .64 y en la tercera dimensión obtuvo .62, mostrando 

valores consistentes y estables. 

En el estudio de Molero et al. (2020) utilizaron la Escala de impulsividad estatal 

de Iribarren (2011) consta de 20 ítems para evaluar la conducta impulsiva y sus 

subescalas, gratificación, automatismo y atencional. Las respuestas se basan en un 

escala Likert de cuatro puntos donde se pide a los participantes que evalúen la 

frecuencia con la que cada una de las afirmaciones se aplica a ellos. Cuenta con 

confiabilidad por alfa de Cronbach con valores de .88 en la escala general, como en 

cada uno de sus dimensiones: gratificación (α = 0,84), automatismo (α = 0,80) y 

atencional (α = 0,75). 

Además, Negrete et al. (2023) utilizaron el sistema de evaluación de conducta 

impulsiva (SECI) de Neef et al. (2005), Neef et  al. (2001),  Neef  et  al. (2005) y  Neef  

&  Lutz (2001) para evaluar la conducta impulsiva según la elección de dos opciones 

de respuesta según problemas aritméticos, basándose a las dimensiones del 

reforzador tales como calidad (C), inmediatez (I), programa de reforzamiento (R) y 

esfuerzo (E) de la respuesta requerida para obtener el reforzador, en esta caso, 

música en formato MP3. Todo el proceso de evaluación es por medio de un software 

y desarrollado únicamente en una computadora de escritorio con ciertas 

especificaciones del modelo de ordenador. 

Se identificaron las características asociadas a la impulsividad en 

adolescentes, según Vallejo et al. (2021) indican que es la tendencia a realizar 
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conductas de riesgo, actuar sin considerar las consecuencias a largo plazo, poca 

paciencia en las interacciones sociales, así como la búsqueda de emociones intensas 

y la falta de reflexión antes de actuar. Estas características también están asociadas 

con un posible uso de sustancias psicoactivas.  

Asimismo, Rivarola et al. (2022) consideran que la impulsividad puede estar 

relacionada con el consumo de alcohol y otras sustancias, además de provocar la 

ejecución de acciones no planificadas, la dificultad de controlar sus acciones ante 

estímulos, falta de perseverancia, búsqueda de sensaciones y una predisposición a 

tomar decisiones arriesgadas, especialmente bajo emociones intensas, tanto 

negativas como positivas. 

Igualmente, Molero et al. (2020) manifiestan que los adolescentes impulsivos 

tienden a involucrarse en comportamientos violentos entre sus pares. Esta 

impulsividad se relaciona con la búsqueda de sensaciones y está asociada al 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Además, suelen mostrar un perfil violento 

y un desempeño académico bajo, junto con conductas antisociales. 

Según Negrete et al. (2023) plantean que los adolescentes impulsivos 

muestran una sensibilidad a los cambios, de tiempo y actividades que requieran 

menos esfuerzo, lo cual puede influir en sus decisiones sobre recompensas. Además, 

muestran cambios rápidos de perspectiva, reaccionar ante distintos tipos de 

recompensas, estar expuestos a entornos violentos y tomar decisiones rápidas y 

sencillas.  

Además, Estévez et al. (2021) refieren que los adolescentes impulsivos son 

aquellos que carecen de la falta de reflexión de sus acciones, dificultades para regular 

sus emociones, actuar sin considerar las consecuencias a futuro, realizar acciones 

arriesgadas, presentar conductas agresivas y la falta de autocontrol. Estos hallazgos 

resaltan la complejidad de la impulsividad y la importancia de considerar diferentes 

aspectos para mayor comprensión. 

Con respecto a la relación de la impulsividad con otros factores claves 

identificados, en la cuales reconoce que tiene a relacionarse con otros factores como 

el consumo de drogas se presenta como una variable significativa, ya que la 

impulsividad a menudo lleva a los adolescentes a buscar experiencias inmediatas y 
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placenteras, la toma de riesgos ya que el funcionamiento cognitivo y el consumo de 

alcohol están estrechamente relacionado, sugiriendo que los jóvenes impulsivos 

tienden a tomar decisiones peligrosas sin considerar las consecuencias a largo o corto 

plazo, lo que puede llevar al abuso de alcohol. La búsqueda de sensaciones es otro 

factor importante, ya que los individuos impulsivos buscan constantemente 

experiencias nuevas y emocionantes, lo que a menudo los lleva al consumo de 

drogas.  

Asimismo, la violencia familiar se destaca como un entorno que puede 

fomentar la impulsividad, debido al estrés y los conflictos en el hogar pueden reducir 

la capacidad de autocontrol de los adolescentes. Por último, los esquemas 

inadaptados tempranos y el apego juegan un papel crucial, ya que hay patrones de 

pensamiento y relaciones formados en la infancia que pueden influir en la regulación 

emocional y el comportamiento impulsivo durante la adolescencia.  

Así que es recomendable investigar estas variables junto con la impulsividad 

para desarrollar futuras intervenciones más efectivas y general que aborden no solo 

los síntomas de la impulsividad, sino también sus causas profundas y factores 

asociados, así como lo realizaron los estudios hechos por Vallejo et al.(2021), 

Rivarola et al. (2022), Molero et al. (2020), Negrete et al.(2023) y Estévez et al. (2021) 

quienes desarrollaron investigaciones con temas frescos e innovadores para 

comprender y abordar la impulsividad. 
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IV. CONCLUSIONES

Primera. Se hallaron un total de cinco artículos en base de datos de alto impacto 

entre los años 2019 al 2024. 

Segunda. Se encontraron diversas definiciones conceptuales por cada autor 

encontrado, aunque se halló que dos autores coinciden con la definición de 

la impulsividad como la acción de actuar irreflexivamente y rápidamente, la 

dificultad para manejar una conducta inapropiada, además de tomar 

decisiones sin considerar el riesgo y sus consecuencias negativas.   

Tercera. Se hallaron diversos instrumentos utilizados para medir la impulsividad con 

niveles de confiabilidad aceptables, esta incluye a la escala de impulsividad 

de Plutchik, la escala de Impulsividad de Climent, Aragón & Plutchik, la escala 

de conducta impulsiva UPPS-P de Whiteside y Lynam, la escala de 

impulsividad de Barratt (BIS-11) y el sistema de evaluación de conducta 

impulsiva (SECI).  

Cuarta. Se han identificado varias características de la impulsividad en adolescentes 

en diversos estudios, permitiendo una comprensión amplia que abarca 

aspectos emocionales, conductuales y cognitivos. Estas características 

incluyen la inestabilidad emocional, la toma de decisiones rápidas, las 

conductas de riesgo y la falta de autocontrol. 

Quinta. Se encontraron estudios asociadas con otras variables, destacando el 

consumo de drogas, toma de riesgos, funcionamiento neurocognitivo y 

consumo de alcohol, búsqueda de sensaciones y consumo de drogas, 

violencia familiar, los esquemas inadaptados tempranos y el apego. 
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