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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla con la finalidad de brindar aportes en el 

manejo del comportamiento impulsivo en niños de Educación Inicial, también permite 

conocer las causas que las originan. En principio, se puede indicar que el comportamiento 

impulsivo es normal en los infantes siendo parte de su desarrollo, pero es importante 

reconocer que el ambiente familiar es un factor que influye en la conducta del niño, siendo 

los padres los primeros en monitorear y guiar sus comportamientos para que de esta manera 

se pueda contrarrestar cualquier conducta impulsiva dentro o fuera del hogar. Por otro parte, 

en la institución educativa los maestros deben detectar y plantear estrategias que disminuyan 

estas conductas impulsivas dentro del aula con sus compañeros. 

 

Palabras claves: Comportamiento, educación, familia. 
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ABSTRACT 

 

This research work is developed with the purpose of providing contributions in the 

management of impulsive behavior in early childhood education children, and also allows 

to know the causes that originate them. In principle, it can be indicated that impulsive 

behavior is normal in infants being part of their development, but it is important to recognize 

that the family environment is a factor that influences the child's behavior, being the parents 

the first ones to monitor and guide their behaviors so that in this way any impulsive behavior 

inside or outside the home can be counteracted. On the other hand, in the educational 

institution, teachers should detect and propose strategies to reduce these impulsive behaviors 

in the classroom with their classmates. 

 

Keywords: Behavior, education, family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La impulsividad se ha convertido en un tema preocupante dentro de la comunidad, 

porque se ha evidenciado que en los años recientes ha habido un aumento de actitudes 

agresivas por parte de los niños (as). Entre los factores que generan estas conductas agresivas 

se encuentran las transmisiones de imágenes violentas mediante los distintos medios de 

comunicación y también a través de las nuevas tecnologías, aumentando la sensibilidad que 

tenemos ante este tema; en donde el aprendizaje mediante el modelo utilizado sea referente 

directo en la expresión de sus conductas agresivas. Existen distintas clases para la modalidad 

de agresividad en donde algunas son específicamente resaltantes en los adolescentes, como 

el bullying (Sánchez y Fernández, 2007).  

Se ha venido desarrollando investigaciones relacionadas a las actitudes agresivas, 

ya que en los últimos años ha habido un incremento de ello, y se ha identificado que entre 

los causantes de las conductas agresivas se encuentra la impulsividad. El aumento 

considerable de la problemática vinculada a la agresividad y violencia en la comunidad ha 

ocasionado que hay un interés para investigar las variables que existen al principio de esta 

clase de actitudes. El causante que ha llevado a este incremento de actitudes agresivas en los 

recientes años ha sido la impulsividad. Existen distintos modelos que ha estudiado el vínculo 

entre la impulsividad y agresividad, que se encuentra entre los principales el que fue 

propuesto por E. S. Barratt.  

En el modelo mencionado, sugieren que diversos estímulos generan sentimientos 

de ira que provoca los comportamientos agresivos, en ciertos casos el procedimiento de 

socialización tiene como efecto que el comportamiento agresivo sea reprimido.  

Entre los aspectos resaltantes de la impulsividad está en que se encuentra 

relacionada con los déficits en el sistema inhibitorios del comportamiento, conlleva que las 

personas que tengan niveles altos de impulsividad manifiestan complicaciones al momento 

de inhibir las actitudes agresivas ante los sentimientos de ira. Muchas investigaciones 

evidenciaron asociación entre la impulsividad y agresividad, particularmente con las 

características emocionales de la última. Pero, las investigaciones han sido hechas 

mayormente en las muestras integradas por los universitarios, Es por ello, que es necesario 
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examinar hasta qué nivel los vínculos podrán ser generalizadas a otras comunidades de 

adultos y demás edades como adolescentes. 

La actitud impulsiva es como un sistema de defensa que aparece con el fin de 

evadir la reflexión del individuo en relación a algunos aspectos o motivos sobre su 

comportamiento. Por otro lado, la agresividad va acompañada con el comportamiento 

impulsivo, por lo que Rabadán y Giménez (2012) ponen en manifiesto lo siguiente: 

Respecto a los infantes, en el momento que llegan al mundo sólo se interesan 

por sus necesidades propias, ello conlleva a que se transformen en el centro de su 

mundo. No guardan vínculo afectivo con las personas, sólo si la conciben dentro de su 

mundo, es por ello, que al nacer su actividad es sinónimo de agresividad ello es 

intrínseca a su procedimiento de desarrollo. La problemática surge en el momento que 

esta agresividad ya no forma parte de su defensa, y se transforma en una manera de 

expresión y de vínculo con el exterior. (p.188) 

El comportamiento impulsivo, en la actualidad se le conoce como trastorno 

del bajo control, se encuentra entre la más resaltante de trastornos hiperactivos y ciertos 

trastorno de comportamientos graves. Cuya naturaleza es a base de los modelos que 

interrelacionan características hereditarias, funciones neuropsicológicas y factores de 

aprendizaje. Se evidencia un interés clínico, pero no se encuentra entre las metas de la 

investigación. (Servera y Galván, 2001, p.12) 

Hoy en día, World Health Organization (WHO, 2014) afirma que el panorama 

mundial se percibe una amenaza para algunos aspectos de la comunidad como las 

mujeres, infantes y ancianos. En el trascurrir de los años, la violencia aún es un problema 

que daña a nivel mundial, provocándoles una muerte temprana por los factores de 

riesgos vinculados a la violencia y los comportamientos impulsivos, la cual llega hasta 

el consumo de sustancias prohibidas, experiencias sexuales de alto riesgo, entre otros 

problemas sociales. Por otro lado, García & Devia (2018) manifiestan que, en América 

Latina, las circunstancias demuestran que no hay diferencias. La violencia que existen 

en diversos países lo aceptan de cierta forma porque ello es considerado una realidad 

generalizada que es complicado revertir, ya que se encuentra relacionada a la 

culturalidad.  
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Sánchez-Sarmiento, et al. (2013) manifiesta que, a finales del siglo xx en 

Colombia y en muchos países del mundo, se produjo un crecimiento importante en 

relación a la investigación de la impulsividad, ocasionado por situaciones en donde se 

hacía evidente el peligro de estas actitudes, no solo para la persona, también para la 

sociedad, en donde la piromanía se manifiesta mucho. Un estudio ejecutado sobre niños 

y niñas de siete escuelas públicas de Palma de Mallorca en España, a cargo de Bornas, 

et al. (1998), evidenciaron que “la impulsividad constituye un factor muy implicado con 

los problemas de rendimiento escolar y de aprendizaje. Para prevenirlos es necesario 

contar primero con un instrumento de evaluación que permita identificar grupos de 

riesgo a edades tempranas” (p.605). 

A nivel nacional; un estudio a cargo de Sánchez (2018) se tuvo en cuenta que 

el TDAH normalmente se distingue por mostrar un rendimiento educativo deficiente, 

negación social y problemas de conducta1, en donde se encuentra incluida algunos 

comportamientos impulsivos.; logrando concluir que se encontró relación significativa 

entre el trastorno del desarrollo del trastorno de la coordinación (TDC) y el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que el puntaje promedio del DCDQ’07 

de los niños diagnosticados con TDAH, es menor en comparación a los niños sin TDAH. 

Esto sugiere que el TDAH genera una mayor dificultad para la coordinación tanto 

motora gruesa, fina y coordinación en general. 

Es penoso que en la comunidad peruana existen profesores que denominan a 

los infantes con déficit de impulsividad como pequeños problemáticos, que no son 

obedientes y mal educados. Los profesionales de la pedagogía son capaces de 

comprender y diferenciar a infantes que solamente son inquietos de niños que presentan 

cierto trastorno, este déficit no es causado a raíz de una vida moderna, algún trastorno 

que esté de moda, no es un trastorno que aparece únicamente en la etapa de la niñez, 

que estos infantes ingieran medicinas no quiere decir que exista una sobremedicación y 

menos que el factor del TDAH sea la mala educación. 

Las investigaciones que se han hecho en el Perú y de manera general son 

conocidos en relación al aumento de actitudes violentas que aparece en las I.E.; ya que 

el Sistema especializado de reporte en casos de violencia escolar (SiseVe) permite que 

las víctimas o que hayan visto alguna escena de bullying puedan denunciar el caso de 

manera virtual en relación a cualquier situación de violencia, protegiendo su privacidad. 
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Objetivo general 

 Describir las técnicas psicológicas para controlar el comportamiento 

impulsivo en los niños (as) de educación primaria. 

Objetivos específicos  

 Conocer las bases teóricas del comportamiento impulsivo en los niños (as) de 

educación primaria. 

Conocer las causas del comportamiento impulsivo en los niños (as) de 

educación primaria. 

Es relevante la realización de esta investigación porque se ha notado que el 

problema de impulsividad es una situación que se ha incrementado y se presenta cada 

vez a menudo en el país. Por ello, es relevante investigar acerca de esta problemática 

con el propósito de tratar este problema desde sus cimientos debido a que cuando a un 

niño se le detecta a tiempo esta problemática es más sencillo atenderlo, tratarlo y de ser 

necesario derivarlo con las autoridades pertinentes. 

Desde una mirada social es importante este estudio debido a que, si este 

problema se agranda más, aquellos niños podrían enfrentarse a problemas durante su 

adolescencia e incluso más adelante cuando formen sus propios hogares al 

desenvolverse de manera violenta. Es por ello, que los padres de familia y profesores 

tienen un rol relevante en la que tienen que identificar lo antes posible y de tal forma 

lograr aprender a manejar las emociones, y así conseguir los aprendizajes esperados 

dentro del aula de clase. La presencia de la impulsividad en algunos casos se manifiesta 

de forma disimulada en ciertos casos los profesores lo confunden, y piensan que son 

infantes inquietos, en ocasiones logran que los estudiantes obedezcan a base de gritos, 

y no con arengas, es por ello, la importancia de desarrollar la presente investigación 

porque así se conseguirá datos e información que ayude a solucionar de cierta manera 

esta problemática.  

Desde una postura teórica, según Martínez (2006) manifiesta que los infantes 

que poseen agresividad se les complica en controlar lo siguiente: las emociones que le 

complican concentrarse y enfoque es solo una actividad, manejo de su impulsividad y 

nivel de actividad, estas problemáticas generen problemas de deficiencia de la voluntad 
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o la habilidad por aprender, esta enfermedad no hay ningún tratamiento que cure, pero 

si terapias que contribuyen al infante a que lo pueda disminuir (p. 240).  

La practicidad de este estudio se relaciona con el desconocimiento de muchos 

de los padres, profesores acerca de este problema. Por ello, con el desarrollo de esta 

investigación se proporcionará sugerencias, recomendaciones, posibles soluciones y/o 

alternativas para tratar a los niños con impulsividad para dejar de verlos como niños 

inquietos, malcriados, desobedientes y tomar conciencia que estas actitudes tienen un 

origen no solo interno sino también social.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

 

1.1 Antecedentes nacionales 

Zárate (2021). Estrategias metodológicas frente al comportamiento agresivo 

del niño en las aulas de educación inicial de la Institución Educativa 7095 Perú – Italia, 

2012. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El objetivo general 

fue demostrar que la aplicación de estrategias para el desarrollo de la inteligencia 

emocional contrarresta las conductas agresivas del niño. La investigación fue tipo 

aplicada y diseño experimental; con una población de 75 preescolares y que tuvo una 

muestra de estudio conformado por 35 estudiantes. Para la recolección de datos se usó 

la técnica de la observación y de instrumento la lista de cotejo. Se demostraron los 

resultados a través de la investigación en donde en la dimensión de agresividad física, 

un 80.06% presentaron un nivel bajo en el postest, y en el pretest de la misma 

dimensión se presentó un 45.2%, de otro lado un 48.3% en el pretest presentaron un 

nivel medio y en el postest obtuvo un 19.4%. Se concluyó que, la ejecución de 

estrategias de inteligencia emocional incidió en la actitud violenta del infante en los 

salones del nivel inicia. 

Garay (2020). Juegos tradicionales para disminuir el comportamiento 

agresivo en niños de la institución 399, 2018. (Tesis de pregrado). Universidad San 

Pedro. En este trabajo se tuvo como objetivo principal determinar la influencia de los 

juegos tradicionales como estrategia para disminuir el comportamiento agresivo en los 

niños. La investigación fue tipo explicativa con diseño experimental, donde tuvo una 

población censal que lo conformaron 12 alumnados. Para la recolección de datos se 

usó la observación de técnica y como instrumento se aplicó la guía e observación y 

fichas bibliográficas. En los resultados, el 50% solo 1 estudiante presentó un 

comportamiento violento, en otras palabras, el 8%; también 11 infantes que 

representaron el 92% presentaron una actitud correcta. Se concluyó que, los niveles de 

actitudes agresivas en los infantes eran altas, luego de implementar el juego tradicional 

disminuyeron. 
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Mamani (2020). “Influencia De La Pintura En El Comportamiento De Los 

Niños De 4 Años De La I.E.I. Pukara – Puno 2019. (Tesis de pregrado). Escuela 

Superior De Formacion Artística Pùblica De Puno. En este estudio se tuvo de objetivo 

general determinar la influencia de la pintura en el comportamiento de los niños de 4 

años de la I.E.I. Pukara - Puno 2019. La investigación fue descriptiva y método 

inductivo; con una muestra constituida por 20 niños. Se consiguió información 

mediante la aplicación de la técnica de la observación directa como técnica y el 

instrumento será guías de observación. En los resultados, se obtuvieron que el 45% 

manifestaron que Nunca y luego de la implementación de las clases de pintura se 

consiguieron que el 80% manifestara en el nivel Muy seguido. Se concluyó que, el 

nivel crítico fue menor que 0.05, de tal manera que se deniega la hipótesis nula, por 

ello, se acepta la hipótesis alterna, y se concluye que, las clases de pintura inciden en 

las actitudes de los infantes. 

Sernaque y Jara (2019). Influencia de los valores intrínsecos en el 

comportamiento del niño de nivel inicial. (Tesis de grado). Universidad Peruana Los 

Andes. En esta investigación el objetivo principal fue determinar el grado de Influencia 

de los valores intrínsecos en el comportamiento del niño de nivel inicial 5 años de la 

institución educativa estatal WUARIVILCA - Huancayo – 2016. La investigación fue 

método experimental usando el diseño pre experimental, con una población de 30 

niños y niñas para lo cual se aplicó la técnica evaluación de competencias y el 

instrumento rubrica para la recolección de datos. En los resultados, el 77% de infantes 

se encontraron en la fase de inicio, no pudieron desarrollar adecuadamente la 

dimensión toma de decisiones que conlleva a saber escoger y tener una decisión 

correcta, eficientemente, en donde tiene su propio nivel de madurez. Además, el 23% 

de alumnados se encontraron en el nivel de proceso respecto a la dimensión 

mencionada. Se concluyó que, se logró determinar el nivel de incidencia de los valores 

intrínsecos en las actitudes de los infantes. 

Del Aguila (2019). El maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los 

niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del distrito 

Teniente César López Rojas provincia Alto Amazonas – Loreto. (Tesis de maestría). 

Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo general del 

presente estudio fue determinar cómo afecta el maltrato infantil en el comportamiento 
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agresivo de los niños de educación inicial de 5 años. La investigación fue cuantitativa, 

experimental – cuasi experimental; con una población de 60 niños. Se consiguió 

información para la investigación mediante la aplicación del cuestionario, entrevista, 

observación e investigación bibliográfica como instrumentos y técnica. En los 

resultados, un 65% de los infantes que fueron evaluados el resultado fue de “Sí”, existe 

falta de cultura por parte de los papás, el 35% fue “No”, esto evidenció que la falta de 

cultura por parte de los papás incide en el maltrato infantil de los infantes. Se concluyó 

que, existe vínculo significativo entre los tipos de maltrato infantil y el 

comportamiento violento de los infantes, ya que cuyo valor conseguido a través del 

coeficiente r de Pearson (r = 0.747). 

 

1.2. Antecedentes internacionales 

Pacurucu, Sacaquirin., y Sacoto (2020). Relación entre los comportamientos 

parentales y las conductas externalizantes e internalizantes en niños y niñas de 

educación inicial. (Tesis de grado). Universidad del Azuay. El objetivo general fue 

analizar la relación entre los comportamientos parentales y las conductas 

externalizantes e internalizantes en niños y niñas. La investigación fue descritpvia, 

explicativa y experimental; con una poblacion 140 infantes y una muestra de 70 niños. 

Se obtuvieron datos para la investigación mediante la aplicación de la ficha 

sociodemográfica como instrumentos. En los resultados, el 64.4% fueron hombres y 

el 38.6% fueron mujeres. Casi todos tenían la edad de 4 años (36.6%), luego se 

encontraban los que tenían 5 años (25.7%). Se concluyó que, entre las edades de 2 y 5 

años, sienten que sus hijos tienen un alto nivel de comportamiento internalizantes a 

comparación que el externalizantes. 

Pérez y Ballin (2019). Comportamientos disruptivos en las actividades 

grupales de los niños y niñas de 4 años de edad de Educación Inicial de la Unidad 

Educativa “Fray Álvaro Valladares” de la ciudad de Puyo. (Tesis de grado). 

Universidad Técnica de Ambato. En este trabajo se tuvo como objetivo principal 

determinar la incidencia de los comportamientos disruptivos en las actividades 

grupales de los niños y niñas de 4 años de edad. La investigación fue 

cuasiexperimental, mixto, bibliográfico o de campo, exploratorio y descriptivo; con 

una población de 60 niños. Se consiguieron datos para el estudio a través de la lista de 
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cotejo de técnica y la encuesta como instrumentos. En los resultados, 39 alumnados 

que conformaron la muestra que representan el 75% no evidencian un interés en las 

clases, así como 13 infantes que equivalen el 25% si prestan atención a las clases. Se 

concluyó que, las actitudes disruptivas se presentan con alta frecuencia dentro del 

salón de clases; presentan estos comportamientos desafiantes al profesor, gritan, 

evidencian comportamientos de rebeldía, empujan, tienen comportamientos de 

desobediencia, faltan el respeto, se burlan e incluso son agresivos. Todo ello complica 

a los docentes y a sus compañeros, que interfiere en desarrollar un ambiente cálido 

para el trabajo.  

Benalcázar y Toapanta (2019). Las actitudes pedagógicas y las conductas 

disruptivas de niños y niñas de 3 a 4 años de la unidad educativa “Manzanapamba” de 

la parroquia Salasaka del cantón Pelileo. (Tesis de grado). Universidad Tècnica de 

Ambato. En este estudio se tuvo de objetivo general investigar las actitudes 

pedagógicas y las conductas disruptivas de niñas y niños de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa “Manzanapamba” de la Parroquia Salasaka del cantón Pelileo. La 

investigación fue descriptivo, analítico y explicativo; con una muestra de 45 niños. 

Para la recolección de datos se usó la encuesta como técnica y de instrumento como 

cuestionario. En los resultados, se demuestra las conductas relevantes de disruptivas 

que tienen los infantes que se vinculan con el cumplimiento de las normas en 24%, de 

otro lado, el 15% en su relación con los compañeros, un 12% falta el respecto a la 

profesora, y el 10% no hacen caso cuando se les indica que desarrollen las actividades 

en el salón. Se concluyó que se identifican como actitudes pedagógicas de las docentes 

del grupo de 3 a 4 años, de la Unidad Educativa “Manzanapamba” de la Parroquia 

Salasaka las siguientes: Son amigables y afectivas según la mayoria de padres de 

familia, además mediante la entrevista se notó que son personas tranquilas y con 

inteligencia emocional. 

Logroño, J., y Andrango, A. (2018). Influencia de la familia en el 

comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial 2 en el jardín de infantes 

Mercedes Noboa. (Tesis de grado). Universidad Central del Ecuador. En esta 

investigación el objetivo principal fue determinar la influencia familiar en el 

comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial 2 del jardín de infantes Mercedes 

Noboa. La investigación fue enfoque mixto, cualitativo y descriptiva; con una 
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poblacion censal de 363 niños. Para la recolección de datos se usó las técnicas de 

campo y la observación, como instrumento la encuesta. En los resultados, en relación 

al nivel educativo que alcanzaron los padres de familia, las mamás en un 48% 

obtuvieron el bachillerato, un 35% lograron alcanzar el nivel académico de enseñanza 

general básica, un 11% consiguieron la formación profesional universitaria y solo el 

1% lograron el post grado. Un 5% iniciaron la enseñanza general básica, pero al final 

no lo concluyeron. Se concluyó que, los conflictos de las actitudes de los infantes que 

perciben muy a menudo, como son la agresividad, inseguridad, temor y aislamiento. 

Alvarez (2018). Técnicas De Modificación De Conducta Para Mejorar El 

Comportamiento De Niños De 5 A 6 Años En La Unidad Educativa Príncipe De Paz 

2017-2018. (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana. El objetivo general 

del presente estudio fue diseñar técnica La investigación fue enfoque descriptivo, 

cualitativo y explicativo; por lo que para la recolección de datos se usó las técnicas de 

observación y como instrumento la encuesta. Se consiguieron los resultados a través 

de la investigación en donde los porcentajes que fueron los mejores estuvieron 

relacionados a la reducción de conductas inapropiadas de fichas en un 60%. Se 

concluye que la mente humana está determinada para adaptarse, se manifiestan 

sistemáticamente: Tortuga en un 95%, tiempo fuera en un 80%, observacional en un 

80% y economía a los incentivos cambiantes del entorno, y es la disciplina que 

posibilita modificar las actitudes que no son positivas, motivando de esta forma el 

autocontrol. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO. 

 

2.1. Definición del comportamiento 

Barranco y Vargas (2016) afirma que: 

Se entiende por comportamiento a la forma de que una persona se comporta 

(conducirse). Se basa en la manera del proceso de los individuos u organizaciones en 

respuesta a los estímulos y vinculado con el ambiente. Es relevante y esencial 

determinar que el comportamiento se encuentra influenciado por un conjunto de 

componentes. Se conoce que ello se enmarcará dependiendo del entorno o cultura que 

se desenvuelva el individuo, en relación con las leyes sociales que hay en ese entorno. 

(p. 113) 

Según Piaget (1977, citado por De Caro, 2021), nos dice que “El 

comportamiento es el conjunto de acciones que los organismos ejercen sobre el medio 

exterior para modificar algunos de sus estados o para alterar su propia situación con 

relación a aquel” (p.7) 

Chauchard (1961, citado por Galarsi et al, 2011), nos dice que “El 

comportamiento es un proceso estrictamente físico, registrable y verificable, que 

consiste, precisamente, en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla 

su vida en relación con su ambiente, respondiendo a él y modificándolo” (p. 99) 

 

1.2. Teorías del comportamiento 

Teoría de la motivación de McGrego: La presente teoría se sustenta en el 

pensamiento de que las actitudes y comportamientos son incentivados a raíz de las 

necesidades que presentan los sujetos, que se va modificando dependiendo del 

momento en que se encuentre. Entre otra definición, se le atribuye está en que cuando 

la necesidad es cubierta, la persona busca otra necesidad para que lo pueda satisfacer, 

este procedimiento finaliza con el deceso del individuo. En el presente modelo, se 

organiza las necesidades de las personas de la siguiente forma: En un nivel bajo están 

las necesidades vitales, salud, alimentación, abrigo y sexo, después se encuentran las 
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necesidad de estabilidad como forma de proteger ante las amenazas del ambiente que 

se encuentra, el encontrar la estabilidad en las satisfacciones de las necesidades vitales 

cuando se encuentre con complicaciones para realizar sus labores; luego se encuentran 

la necesidades sociales que abarcan el reconocimiento, aceptación, amor, amistad y 

afecto que la persona encuentra en los diversos conjuntos en donde pertenece. 

Aparece la necesidad del ego, que se encuentran vinculadas con uno mismo, 

como es la autoconfianza, autoconocimiento o autoestima y asociadas a las 

reputaciones sociales, como es la posición social o el mantener el respeto hacia las 

otras personas. En la parte superior de las jerarquías de necesidades se encuentra a la 

de autorrealización que abarca un conjunto de deseos relacionados a la superación que 

debemos tener cada uno cada día, además, de perfeccionar nuestro nivel intelectual y 

cultural. La crítica más relevante hacia este modelo es lo complicado de poder 

validarlo científicamente, porque este presenta un enfoque cualitativo. (Chiavenato, 

1981, citado por Cobo, 2003). 

 

2.3 Modos de comportamiento 

Hay diversas formas de comportamiento, dependiendo de la situación que 

enfrenta. Según Barranco y Vargas (2016) manifiesta los siguientes modos, 

argumentando cada uno de ellos. 

• El comportamiento consciente: Se desarrolla a raíz de un procedimiento de 

razonamiento, se toma como ejemplo al saludar a un amigo cuando va 

caminando por las calles. 

• El comportamiento inconsciente: Se origina de una manera automática, en 

otras palabras, realiza la acción de manera espontánea, sin meditar ni pensar 

lo que realiza, se toma un ejemplo, el de frotarse o rascarse rápidamente luego 

de sentir una picadura de algún insecto. 

• El comportamiento privado:  Surge al momento de que la persona está en su 

hogar o en soledad, en donde no interviene otros sujetos. 

• El comportamiento público: Este comportamiento naturalmente se desarrollo 

frente a las demás personas o ambientes públicos. 
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Las formas de comportamientos expuestos se realizan diariamente, en los 

aspectos familiares, sociales, educativos o laborales; razones por las cuales en infante 

tiene que adaptarse al ambiente y para que ello ocurra, tiene que tener una adecuada 

costumbre, valores y lo más importante una actitud correcta, ya que el infante refleja 

todo lo que ocurre en su casa. 

 

2.4 Factores que determinan el comportamiento 

Se recalca que los individuos se construyen mediante el ambiente que se 

desenvuelven, en donde se establece su personalidad y actitud mediante actividades, 

valores, maneras de comportarse, entre otras; más que todo en sus emociones ya que 

son esenciales en sus acciones. 

Garrido y Ramírez (2017) presenta factores del comportamiento, en lo cual se 

argumenta lo siguiente: 

• La sociedad: Este factor incide en la vida de los seres humanos, donde se 

adaptan al ambiente mediante sus comentarios, actitudes o forma de 

comportarse son características que detallan su personalidad. Cuya adaptación 

se genera por la interacción que se desarrolla frente a la sociedad que se 

desenvuelve. 

• La cultura: La cultura abarca una herencia no biológica en donde logra influir 

en la comunidad, ya que conforman una serie de actitudes, valores y creencias 

que establecen una comunidad y se transmiten por todas las generaciones. 

• Valores: A través de ello se logra detallar los comportamientos de los seres 

humanos y son fundamentales para que haya una convivencia buena, dichos 

valores se adquieren en el ambiente del hogar. 

• Las emociones: En ciertos casos podría generar alguna complicación en el 

comportamiento de los seres humanos, porque como es intenso y dominante 

conlleva a una respuesta negativa, generando que haya estímulos adversos en 

las actitudes, pero como son emociones positivas, perfeccionan su 

predisposición y personalidad. 
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• La genética: La actitud surge desde el nacimiento, resaltando que el 

comportamiento se hereda, que hace diferente a la persona, es por ello que los 

padres de familia tienen que educar construir las actitudes de los infantes. 

 

2.5 Tipos de comportamiento  

Estos tres grandes grupos de comportamiento son los siguientes: el 

comportamiento 

Pasivo, el Agresivo y el seguro o Asertivo. 

a) Comportamiento agresivo: 

El presente comportamiento no tiene una manera de comunica positiva, ya 

que el sujeto eleva la voz, con ademanes que generan amenazas y una mirada muy 

fija, ocasionando que haya rechazo, tensión; que mediante estos comportamientos 

genera que se bloquee la comunicación. 

Acosta (2017, citado por Ballin, 2019) manifiesta que “Es el comportamiento 

natural. Se responde a lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente 

verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo, al menos a largo plazo. 

No facilita las relaciones con los demás” (p. 4). 

“El comportamiento agresivo se manifiesta tras el descontrol de impulsos, las 

malas relaciones con sus pares y la incapacidad de resolver los problemas de una 

manera pacífica. Las personas con conductas agresivas suelen resolver sus 

problemas por la vía violenta de forma física o verbal, y responden afectuosamente 

cuando con respeto y buena forma se desaprueba su conducta” (Martínez, 2007, 

citado por Andrango, 2018). 

 

b) Comportamiento pasivo: 

Según Jumbo (2016, citado por Ballin, 2019) manifiesta que “es contrario al 

comportamiento agresivo, su conducta verbal es más pasiva y tímida, el tono de voz 

es bajo, es inseguro, sus movimientos son nerviosos, presenta dificultad en 
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conseguir sus objetivos y no defiende sus derechos. “Es el comportamiento 

aprendido. Hemos recibido mensajes y admoniciones múltiples desde pequeños: 

"No te enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". 

Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás”” (p. 52). 

La timidez que presentan los infantes se podría calificar como un sistema de 

conducta que logra incidir en las interrelaciones que tiene el niño cuando interactúa 

con elementos del ambiente que se encuentra. En la primera infancia es común que 

los niños tengan timidez conductual. (Monjas, 2002, citado por Andrango, 2018). 

“Los niños y niñas que asumen esta actitud, generalmente se aíslan y pasan 

inadvertidos durante las relaciones que establece. Necesitan de ayuda para 

desarrollarse y alcanzar sus metas, pues carecen de iniciativas” (Arias, 2001, citado 

por Andrango, 2018). 

La poca comunicación y el temor en realizar ciertas actividades de manera 

pública, como el leer en voz alta, responder en el salón de clase y dirigirse a los 

demás son aspectos que presentan esta actitud. Además, son indefensos cuando 

reciben alguna actitud violenta por algún otro. 

c) Comportamiento Asertivo:  

Según Carrión (2015, citado por Ballin, 2019) “este comportamiento se 

caracteriza por mantener una mirada directa y segura, sus gestos son firmes, 

manteniendo una postura relajada, su tono de voz no tiene indecisiones, consigue 

sus objetivos, se relaciona fácilmente y analiza la situación y sabe cuándo no es 

factible o sí. Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

propias, con calma, pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 

debajo” (p. 29). 

2.6 Inadaptaciones de comportamientos sociales en los niños 

Según Sevastini (2003, citado por Barreto y Cabrera, 2017), en la revista de 

educación, cultura y sociedad explica las siguientes inadaptaciones: 

a) El niño mimado:  
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En los niveles de primaria, existen muchos niños mimados. En la mayoría de 

los casos son infantes que es hijo único en donde sus padres le han mimado 

excesivamente y protegido ante las sencillas problemáticas que él ha tenido que 

resolverlo y que lo han tenido separado del lugar en donde vive. En ciertos casos se 

trata del último hijo o el favorito, o también el hijo que es querido más por sus 

padres, en ciertos casos ello se da porque el infante ha tenido algunas enfermedades 

continuas o afectación física. Es por ello, que siempre lo han tratado como si fuese 

un bebé.  

En el trascurso de los últimos seis años de su vida no hubo ningún momento 

o le posibilitaron que pueda construir una amistad con los demás infantes, utilizar 

sus propias capacidades, que haga valer sus derechos utilizando la agresividad si el 

caso lo amerita y en ciertos casos que colaborar en el desarrollo de tareas que tiene 

en común con los otros. Por acostumbrarse a que sea tratado como un bebé, afronta 

momentos en donde no tiene una atención particular y exclusiva de adultos. 

b) El niño regañón:  

Velozmente, los infantes logran comprender que si lloran pueden conseguir 

lo que quiera de los papás. Además, pasado el tiempo también logran entender que 

a través del llanto pueden aplicar para no realizar las actividades que no le gustan. 

c) El niño indisciplinado:  

Existen infantes que se desarrollan en hogares que no cuentan con la disciplina 

adecuada, en ella no existe una exigencia para que puedan obedecer al menos en las 

normas más importantes. Es por ello, que los infantes normalmente realizan sus 

actividades libremente dependiendo del capricho. 

Estos infantes trasladan su problema al docente. Cuando forma grupo con los 

demás, es relevante que no se le posibilite ser indisciplinado, el niño logra influir 

en los demás a través de sus actitudes y ello no se le puede permitir. Este tipo de 

niños mantienen una ociosidad y pereza, de lo cuál en el aula debe ser cambiado 

por laboriosidad y entusiasmo en el desarrollo de las actividades educativas. 

d) El niño disciplinado en exceso:  
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Un exceso de represión niega al niño una expresión normal de sus necesidades 

de actividad, sociabilidad y determinación. 

Cuando se introduce al colegio, el infante que tiene una represión excesiva se 

encuentra mal preparado para afrontar el ambiente que lo rodea. Actualmente, los 

colegios se encuentran sistematizados para que los estudiantes puedan seguir sus 

orientaciones, su sociabilidad, cooperación y actividades propias. En un entorno 

educativo, hay probabilidad de que el infante esté reprimido o se sienta con temor 

en relación de sí mismo y de los efectos de sus acciones, además, por su escasa 

confianza de su habilidad y lo que podría llegar a realizar. El infante percibe la 

complejidad de ser inferior, ello no le permite participar eficientemente en las 

actividades sociales del salón de clase. No logran comprender la espontaneidad y 

desenvolvimiento de sus compañeros de aula. 

2.7 Estilos de crianza 

Según el investigador Craig (2001, citado por Barreto y Cabrera, 2017) afirma 

que “la familia es única como lo es el individuo. Los padres de familia usan su versión 

personal de los métodos de crianza según la situación, el niño, su conducta en ese 

momento y la cultura. En teoría imponen límites razonables a la autonomía del menor 

y le inculcan valores y autocontrol.” El investigador Craig propuso tres estilos 

parentales: 

• Estilo democrático: Escuchan y aceptan las diferentes opiniones de sus hijos y 

buscan que ellos sean partícipes en el momento que se toma alguna decisión 

familiar. Los infantes que se encuentran educado mediante este modelo, en 

diversas ocasiones son mucho más competentes y tienen un nivel de 

responsabilidad alta desde una perspectiva social. Este estilo promueve una 

actitud de madurez en el infante. 

• Estilo autoritario: Se refiere a los papás que implementan un exceso de normas 

sin ningún motivo alguno y ninguna explicación. Estos tipos de padres de familia 

siempre esperan que sus normas sean cumplidas. Los infantes que tienen padres 

autoritarios suelen tener un retraso y no suelen tomar iniciativas en el ámbito 

social, además, no tienen espontaneidad. 
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• Estilo permisivo: Muy pocas veces controlan las actitudes de sus hijos, 

exigiendo muy poca responsabilidad. Estos tipos de papás, suelen ejercer un 

castigo, pero siempre evitan implementar una autoridad. Los hijos de este tipo 

de padres de familia, carecen de responsabilidad social e independencia. 

 

2.8 Comportamiento y conductas infantiles según tipos de familias 

El comportamiento del infante responde al tipo de carácter, temperamento y 

situaciones determinadas en el lugar que se desenvuelve. Arias (2001, citado por 

Andrango, 2018) menciona que “la conducta es lo que el organismo hace o dice tanto 

interna como externamente y no se limita al comportamiento como una actividad 

motora, sino al ámbito emotivo.” (p.16), 

Las actitudes se determinan por la cultura, valores culturales, emociones y 

temperamento de la persona. En los infantes, el comportamiento se promueve a raíz 

del procedimiento de aprendizaje que se determina en la familia, patrones sociales y 

periodo de desarrollo. 

“El crecimiento infantil ocurre en tres dimensiones: física, mental y 

emocionalmente y el comportamiento, por tanto, se relaciona con estas tres áreas. Si 

una de estas etapas se acelera o se retarda, el patrón de comportamiento se afecta 

marcadamente” (Hernández, 2005, p.47). “Se relaciona también el comportamiento 

del niño, sin dudas, con el tipo de estructura familiar donde se desenvuelve. Está 

demostrado que cuando un niño crece dentro de una familia nuclear generalmente 

expresa un comportamiento normal y tiende a obedecer las reglas del hogar.” 

En el caso de que el infante se desarrolle dentro de una familia que es 

monoparental, según Hernández (2005 citado por Andrango, 2018), “presentan 

diversas formas de comportamiento y conductas de ansiedad y estrés. Generalmente 

son irritables, ansiosos, sufren disturbios en los procesos de transición y muestran 

resistencia de afecto. Los niños presentan problemas adquiridos tales como 

retraimiento y aislamiento. Por ejemplo, los varones muestran su enojo y desagrado, 

pueden ser agresivos.” 
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“Cuando la familia monoparental tiene su origen en el divorcio, la depresión 

implícita en los padres se reproduce en el comportamiento del menor.” (Kavanaugh, 

2000, citado por Andrango, 2018). Por lo general, presentan “mayor ansiedad y 

depresión, que aquellos que no lo han experimentado; y que hay una mayor incidencia 

de ansiedad, síntomas neuróticos, problemas de formación de hábitos (problemas de 

sueño o de alimentación) y un deterioro en el desempeño escolar” (Hernández, 2005, 

p.50). 

En el caso de que la monoparentalidad se genere por el deceso de uno de los 

padres, surgen y se quedan los síntomas ansiosos (temores, ansiedad de separación), 

depresión (llanto, trastorno de sueño), cambios de conductas (inquietud, agresividad), 

complicaciones en los aprendizajes y desempeño académico. Se ha logrado evidenciar 

que la reacción del infante frente a este incidente, se logra manifestar mediante lo 

corporal, pierde el hambre y surgen conflictos para poder dormir. 

En relación a las familias homoparentales hay críticas acerca del impacto que 

esta genera en el progreso del infante. Sin embargo, Alizade (2015) considera que “la 

conducta infantil no estará determinada por la estructura familiar sino por la salud 

psíquica y la intención de amor de los padres. Por tanto, los niños que conviven en una 

familia con padres del mismo sexo, muestran el mismo nivel de funcionamiento 

emocional, social, cognitivo y sexual que aquellos que viven entre padres 

heterosexuales.” Coincide González (2004, citado por Andrango, 2018) en que el 

comportamiento del infante no radica en la dependencia de la orientación sexual que 

tengan los padres de familia, más bien en la estabilidad emocional y el lazo de 

confianza que desarrolle en esta área. 

Los comportamientos de los infantes, claramente depende de la estabilidad, 

actitudes, relaciones y comunicación que se determina en el ambiente que se 

desenvuelve el infante. 

 

2.9  Definición de impulsividad 

Según Soutullo (2007, citado por Mamani, 2017) afirma que: 

“La impulsividad es la dificultad para inhibir la conducta y/o el control de los 

impulsos, tanto en actividades cognitivas como sociales. Supone una falta de control 
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motriz y emocional, que lleva a actuar sin evaluar las consecuencias de sus acciones 

llevadas por un deseo de gratificación inmediata” (p.34) 

Según (Eysenck, 1987, citado por Squillace, Picon y Schmidt, 2011), nos dice 

que “La impulsividad consiste en el actuar rápido e irreflexivo, atento a las ganancias 

presentes, sin prestar atención a las consecuencias a mediano y largo plazo” (p.4). 

Según Haro et al (2004, citado en Sánchez et al, 2013), nos dice que “La 

impulsividad es la tendencia a responder rápidamente sin reflexión previa, 

comportamientos de furia y agresividad o la incapacidad de actuar usando la atención 

sostenida” (p.3).  

Por último, Adan (2011, citado por Galván, 2018) nos dice que “La 

impulsividad es una predisposición que se tiene a reaccionar ante una situación sin 

medir las consecuencias que puedan derivarse, lo que implica que no hay una previa 

reflexión.” (p.15). 

 

2.10  Teoría de la impulsividad 

A) Teoría de Personalidad de Eysenck: Desarrolló esta teoría a raíz del modelo 

hipocrático-galénico y teniendo como referencia las investigaciones transculturales, 

psicométricos, psicofisiológicos, así como con animales y con personas. 

“Su teoría se basa en la posible reducción de las diferencias individuales a tres 

grandes fuentes disposicionales distintas. La primera la Extroversión, e indica que 

las diferencias en activación cortical provocarían diferencias entre los individuos. 

Aquellos con una baja activación cortical buscarían generar experiencias excitantes 

para elevar sus bajos niveles de arousal” (Eysenck, 1990, citado por Squillace, 

Picón y Schmidt, 2011). 

Determinarían estas características comportamentales de la tipología 

extrovertida, por ejemplo, un nivel elevado de sociabilidad, surgencia, optimismo, 

vitalidad, asertividad, inclinación al aburrirse y el lograr encontrar ciertas 

sensaciones. (Cale, 2006, citado por Squillace, Picón y Schmidt, 2011). Los infantes 

que son extrovertidos requieren de un alto nivel de estímulos para que logren 
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adquirir los conocimientos y por ello, estos son menos condicionables a 

comparación de los introvertidos que tienen un alto nivel de actividad cortical. 

La segunda dimensión propuesta de la personalidad es el Neuroticismo. 

Eysenck manifiesta que “los niveles de activación emocional dependen de las 

diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, a su vez, regulado 

por estructuras del sistema límbico y del hipotálamo.” 

El elevado grado de Neuroticismo ocasionan una disposición de incremento 

de las actitudes. Estas propiedades generan que se multiplique la actitud presente 

aumentando así las emociones de la persona. Los aspectos que están vinculadas al 

aumento del Neuroticismo son la experimentación sobre los sentimientos de 

ansiedad, tristeza, preocupación, culpa, timidez, baja autoestima, tensión, 

irritabilidad y un alto nivel de emociones en general (Cale, 2006, citado por 

Squillace, Picón y Schmidt, 2011) 

Luego habrá un tercer factor de personalidad, el Psicoticismo. Se denominó 

de esa manera, ya que se lo vinculó con la esquizofrenia y la psicopatía. Se le 

consideró una construcción teórica que podía reflejar un espectro poligenético que 

ocasionaba que los portadores se conviertan vulnerables frente al desarrollo de los 

cuadros psicóticos si obtenían aquellos aspectos de nivel alto, a actitudes 

antisociales en un nivel intermedio, y de manera más sencilla guiaba a aspectos de 

personalidad no patológicas. 

Eysenck, concluyó que, “no es un predictor fiable de psicosis sino de una 

disposición a presentar “dureza emocional”. Esto significa que los individuos con 

un alto rasgo de Psicoticismo tenderán a comportarse de forma agresiva, 

egocéntrica, impulsiva y a no desarrollar empatía. Además, debido a que sus 

conductas estarían poco gobernadas por las normas sociales podrían exhibir un 

mayor grado de creatividad.” (Schmidt, et al., 2009). 

La estructura de la personalidad resultante, también reconocida a través del 

modelo PEN, el enfado de la persona surge de la mezcla de las tres dimensiones 

básicas Psicoticismo, Extroversión y Neuroticismo (Canli, 2006, citado por 

Squillace, Picón y Schmidt, 2011). 



31 

 

B) La Teoría de Impulsividad: Gray (1987) “el concepto de impulsividad se pone de 

manifiesto para diferenciar los individuos que son extrovertidos (y por tanto más 

impulsivos) de los introvertidos. El autor define dos sistemas, por un lado, el 

Sistema de Inhibición Conductual (SIC), que corresponde a la sensibilidad 

individual para responder ante señales de castigo o de estímulos novedosos.” Según 

Cherbuin et al (2008), el presente sistema es correspondido a la actividad de 

estructuración como es el septum hipocampo, hipotálamo y demás sistemas 

asociados. El otro sistema al que se refiere esta teoría es el Sistema de Activación 

conductual (SAC) y, justamente, la impulsividad está relacionada con una mayor 

actividad del SAC. 

 

2.121 Causas de la conducta impulsividad 

Según Tomás (1994, citado por citado por Cañart, 2019) manifiesta que, “una 

de las principales causas de una conducta impulsiva es la imitación, ya que es una 

forma de aprendizaje del niño durante su desarrollo los cuales no solo aprenden 

respuestas nuevas y únicos a través de la observación de un modelo impulsivo, sino 

que las acciones negativas que ya exterioriza el niño pueden darse con mayor 

probabilidad ante situaciones que les produzca enojo o ansiedad.” 

Según Ramírez (2005, citado por Cañart, 2019), menciona que para crear una 

actitud impulsiva implica lo siguiente: “influencias familiares, factores psicosociales 

e influencia socio-cognitiva”:  

-Factores psicosociales: Se encuentran implementados en los factores 

parentales (violencia familiar, consumo y exceso de alcohol y las inclinaciones 

antisocial), en comportamientos alterados, las situaciones relevantes que ayudan con 

los comportamientos impulsivos. 

-Influencias socio – cognitivas: En la construcción de las actitudes impulsivas 

se encuentran vinculadas al desarrollo moral, capacidades de resolución de conflictos 

sociales, el desarrollo moral y el proceso de los datos sociales. 

-Influencias familiares: El infante logra adquirir el aprendizaje de las actitudes 

impulsivas a través de lo que observa en su ambiente familiar, la obtención de estos 
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conflictos de actitudes en la familia no solo incide en el infante, además, en la situación 

económica, los problemas de matrimonio y mala educación. 

 

2.12  Características de la impulsividad 

Para Morales (2007 citado por citado por Cañart, 2019) estas son algunas de 

las características que manifiesta en los escolares 

• Manifiestan actitudes automáticas (inconsciente), de ira frente a sencillas 

frustraciones o momentos que se sienten amenazados.  

• Si el infante percibe el momento o circunstancia como una provocación, su 

actitud impulsiva evidenciará ira y, por ende, el infante actuará con violencia. 

• Indicio de tolerancia muy debajo de los demás y experimentan un nivel 

emocional alto frente a circunstancias de la vida cotidiana, que no tienen que 

modificarlas. 

• Presenta complicaciones para manifestar su respuesta o manifestar alguna 

reacción inmediata frente a alguna circunstancia.  

• En primera instancia responden o aplica alguna acción y después lo meditan. 

• Presentan en algunas ocasiones expresiones agresivas de forma incorrecta.  

• Son impacientes. 

• Normalmente interviene cuando otra persona se está expresando. 

• Son irreflexivos, esto genera que puedan actuar con imprudencia que los 

conlleva a sufrir algún accidente o presentan actitudes sociales incorrectas. 

• Aspecto que tienen sujetos con la capacidad de asumir riesgos y con un grado 

alto de actividad y osadía. 

2.13 Factores que componen la impulsividad 

La impulsividad se encuentra compuesta por distintos factores que lo 

diferencia, en donde han sido sustentado por diversos autores. 



33 

 

a) Eysenck (1982. citado por Cañart, 2019) menciona que, “la impulsividad está 

conformada por cuatro factores diferenciales: La Impulsividad propiamente dicha. 

La Toma de Riesgos. La Capacidad de Improvisación sin Planificar.  La Vitalidad.” 

Para Eysenck (1987, citado por  Cañart, 2019) menciona que, “luego de 

rediseñar su teoría d ellos tres factores, sugirió que hay dos elementos de la 

impulsividad: Atrevimiento o atracción por el riesgo e impulsividad en sentido 

estricto.” 

b) Dickman (2000) “distingue dos clases de Impulsividad Superior: La impulsividad 

Funcional, entendida como toma riesgos, alta actividad, audacia, entusiasmo, 

velocidad de procesamiento en tareas atencionales. Impulsividad Disfuncional o 

conductas desordenadas, atropelladas, sin consideración de todas las posibilidades, 

con sensibilidad a la interferencia.” 

c) Barrat (1987, citado por  Cañart, 2019), la estructura factorial de la impulsividad 

consta de seis dimensiones distribuidas en tres factores: 

 

c.1) Impulsividad Motora: 

- Impulsividad motora que ayuda a actuar dependiendo del estado emocional que 

se encuentra.  

- Un tipo de vida en donde la perseverancia es lo elemental. 

c. 2) Impulsividad Cognitiva: 

- Desequilibrio cognitivo. 

c.3) Impulsividad por Imprevisión (Atención o capacidad para mantener la 

concentración): 

- Habilidad para prevenir los efectos de las actitudes. 

- Habilidad para disfrutar de actividades complicadas. 
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2.14  La impulsividad en el contexto escolar 

Investigaciones realizadas, así como el de Dickman (1990) menciona que la 

impulsividad genera consecuencias que no son positivas en el desempeño de los 

infantes del colegio, dado esto porque la impulsividad disfuncional se encuentra 

vinculada con la indisciplina y con inclinación a evadir los efectos de las tomas de 

decisiones, y ello perjudicaría los resultados en el desempeño. 

Entre otras investigaciones, así como la de Mateo y Vilaplana (2007), 

“brindan pistas para la construcción de un perfil de niño impulsivo en clase, como 

pueden ser la de precipitarse en las respuestas sobre lo que pregunta el profesor en 

clase, el no poder estar en la fila o el no poder esperar su turno; también puede 

interrumpir a los demás y no tener en cuenta las reglas sociales. Otro aspecto que se 

pone de manifiesto en el aula en presencia de niños impulsivos es lo perturbador que 

puede ser el trascurso de la clase, afectando esto tanto a los profesores como al resto 

de los alumnos en detrimento de la enseñanza.” (Kratochwill, 2013). 

Por otro lado, para Linehan (1993), el observar sin emitir alguna crítica 

sumado a la capacidad de detallar la experiencia, posibilitan repensar los efectos de 

ciertas actitudes, lo que conlleva a un descenso en el nivel de impulsividad y de los 

comportamientos no adaptativas. 

Existen investigaciones que evidencian que la impulsividad dentro del salón 

de clase se podría tratar mediante el ejercicio de atención plena. Un alto grado de 

atención se vincula con el neuroticismo bajo, con escasos niveles de ansiedad, tristeza 

y somatización, también de una baja hostilidad e impulsividad (Lau et al, 2006). “La 

técnica de mindfulness ayuda a controlar los impulsos ayudando a evitar reaccionar en 

el momento, así como reduce la agresividad de los niños que lo practican.” 

(Hernández, 2015). 

 

2.16  El docente y la impulsividad en la escuela 

Alsina (2018), explica en un artículo titulado “Educar la impulsividad”, que 

lo complicado que es para reprimir las repuestas impulsivas frente a los requerimientos 

o deseos internos o frente a las estimulaciones externas daña la habilidad de 



35 

 

autogobernarse y, a raíz de ello, impide un conjunto de procedimientos cognitivos 

sencillos para el aprendizaje educativo. 

Considerando las precisiones que brinda Gemma, se logra apreciar la 

importancia de la actividad dentro del aula de clase. La adecuada práctica de educación 

mejoraría la formación de la impulsividad, autorregulación y la práctica de 

capacidades de pensamiento. 

El maestro podría ser el guía que logre enseñar, desglosar y examinar maneras 

de controlar las actitudes impulsivas; ello se consigue “pensando en voz alta”, dicho 

método se basa en verbalizar procedimientos cognitivos que se encamina previamente 

para la toma de decisiones o actuar con el fin de dar solución a algún problema. El 

docente no obliga o da solución a los estudiantes, sino, detalla lo que hace en su mente 

y modela los procesos mentales que debe seguir (como una opción). 

Entre las actitudes que se usa para lograr aprender en favor del profesor es la 

anticipación, porque puede visualizar lo que podría ocurrir dentro del aula, esto ayuda 

a que tenga espacio para planificar la reflexión, además de evitar momentos que no 

sean beneficiosos para la dinámica del grupo; enseñar a detenerse y meditar previo a 

tomar una decisión. En el salón ello ayuda a pasar de una actividad a otra, en todo caso 

el docente sea observador y logre anticiparse permitirá que haya una transición que 

prevé un conflicto y desordene su clase. 

Evitar conscientemente que los infantes aprendan por práctica y error varias 

veces está en los principales objetivos. Se sostiene que luego de cometer algún error 

se ponga en práctica la reflexión para sugerir alguna respuesta distinta o mucho mejor 

y pasando por un momento igual (donde previamente se falló) haya la posibilidad de 

poder pensar y luego actuar. 

“Solo esta meta dará al docente mucho que hacer, pero también mucho que 

ganar. Aprender a pensar, a contar con periodos de silencio (e inclusive tensión) ante 

la selección de la hipótesis correcta, dará frutos en muchas áreas de la vida de nuestros 

niños; mejorara la resolución de test, agilizará la participación grupal (haciéndola más 

productiva), elevara la calidad en la interacción, incrementará el rendimiento 

académico y disminuirá la necesidad de repetición de indicaciones y explicaciones por 

parte del docente (llevando a los alumnos a mostrarse más independientes y capaces).” 
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2.17  Manejo de la impulsividad en los niños 

Investigaciones científicas lograron evidencia que las problemáticas 

asociadas al TDAH podrían descender a una atención deficiente, a impulsividad e 

hiperactividad, que los dos últimos son parte del problema: en déficit en la prohibición 

del comportamiento. 

Se conoce que el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad) interviene un déficit de la capacidad del sujeto para inhibir las 

respuestas a momentos. En otras palabras, es una problemática del control de uno 

mismo. 

Según Barkley (2011, citado por la Fundación CADAH, 2012), cabe recalcar 

la relevancia que tiene entrenar el autocontrol en los infantes y jóvenes que tienen 

TDAH a continuación tenemos:  

-Actuar o manifestar algo previo a meditarlo se encuentra como aspecto común del 

TDAH. 

-La falta de capacidad para inhibir la impulsividad de los hiperactivos se evidencia en 

el nivel de la conducta y cognitiva, puede surgir en distintos ámbitos de la vida del 

infante. Manifestar cosas que no son apropiadas es común en los infantes 

hiperactivos. Y todo ello por no meditar los efectos de que realizan. 

-La impulsividad comportamental se encuentra asociada al nivel de tolerancia a la 

frustración, en otras palabras, con el inicio de que el infante tenga la capacidad de 

valorar una experiencia como frustrante. 

-Es común la desorganización de los deberes y cuadernos, las acciones que generan 

diversos errores por apurado, la irregularidad en el resultado de las pruebas y 

controles. 

-Las oraciones largas se les complican a los infantes con impulsividad comprender, es 

común que piensen una respuesta determinada a la primera interrogante plasmada y 

luego no seguir con la lectura, o al menos, no muestra interés en brindar una respuesta 

que resuelva el problema total. 

-Se distingue una desigualdad entre los resultados prestablecidos y los que se 

consiguieron, y ello permanece en la vida escolar del infante. 
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-Las constantes apariciones de urgencias médicas son aspectos relacionados a la 

impulsividad. 

-El comportamiento impulsivo combinado con la ausencia de conciencia de riesgo 

hace que haya más posibilidades de sufrir accidentes. 

-El infante que presenta hiperactividad tiene como deficiencia la reflexibilidad y 

madurez necesaria para examinar eficientemente un momento real, por ello, su 

actitud presenta inmadurez e incorrecta. 

-Otro efecto a la impulsividad es la intolerancia, actitudes que se logran evidencia 

inclusive desde una hora muy temprana al momento de hacer cola para ingresar al 

colegio o guardar cosas, etc. 

-La interrupción que se da en diferentes aspectos, como la de conversar normal hasta 

una interactividad con el jefe, relacionado de la impulsividad, y ello conlleva al sujeto 

a problemáticas sociales, del trabajo o familiar. 

-Estos infantes no pueden esperar los resultados a un periodo largo de los esfuerzos, a 

pesar de ser positivos o negativos, de forma que se ve complicado que puedan regular 

sus actitudes por los efectos de la demora con el tiempo. Implica que se vea 

complicado afianzar las actitudes, en el ámbito de conducta y actividades de la 

escuela, o podría ser que se logre organizar tanto el aprendizaje como la formación 

basándose de pequeñas actividades con refuerzos de inmediato y gradualmente con 

un amplio tiempo. 

-La impulsividad se encuentra asociada a la aceptación de los riesgos. 

-En infantes, el ejemplo más claro podría ser que ellos tienen la capacidad de poder 

cruzar una avenida sin observar, ya que un compañero se encuentra cruzando y lo 

está llamando.  

-Los adolescentes, se enfrenta al consumo de drogas, manejar sin responsabilidad, y 

comportamientos promiscuos y sin seguridad, ello son los riesgos comunes que 

atraviesan los adolescentes. 
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-En la vida del adulto, atraviesa por tomar decisiones impulsivas, ya sea en el lugar del 

trabajo, así como en la vida privada, o de conductas impulsivas coléricas ante 

momentos que irritan. 

-Los síntomas que se han ido detallando se han presentado de forma más evidente, 

cuando no hubo alguna actividad estructurada, ello necesita de una atención 

específica. 

-Los sujetos que no son capaces de contener sus respuestas ante las situaciones del 

entorno que se encuentran, tendrán un nivel bajo en relación a la comunicación de 

normas e instrucciones, con el fin de autocontrolarse, también de hallar resoluciones 

a las problemáticas que surjan. 

Por el total de las razones manifestadas previamente, se requiere que los 

infantes/adolescentes afectados por el TDAH se realicen actividades con ellos a partir 

de una edad temprana, que perfeccione sus capacidades para lograr controlarse, para 

manejar la impulsividad de sí mismo. Si ello se entrena adecuadamente en las personas 

con TDAH esto los protegerá en su vida cotidiana. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. La impulsividad en el niño es manifiesto a través de su comportamiento como 

un trastorno, muchas veces adquirido en el hogar, es por esa razón que la 

afectividad emocional filial es imprescindible, las emociones de los hijos 

ocasionan variaciones en la crianza (se muestra en la disminución de afecto, 

se incrementa la hostilidad, permisividad y en ocasiones negligencia).  La 

atención y el ambiente fraternal en familia es un vehículo que transmite 

normas, valores y patrones de conducta, por lo que la presencia de los padres 

es trascendental desde su niñez para cimentar bases sólidas que permitan 

identificar y controlar las emociones. 

SEGUNDO. La disciplina es de suma importancia, un elemento necesario como parte de la 

educación de los niños. Las reglas, normas debe ser parte de la orientación 

del niño, creando un entorno o ambiente seguro, a la vez que se le brinde 

libertad controlada que permita desarrollar autonomía en el niño, evitando 

situaciones riesgosas. Los límites que les da a conocer educan teniendo 

control emocional, pero ello debe ser compartido y explicado al niño, para 

que no se convierta en un espacio o limitantes donde el niño se sienta 

apresado, ya que ello despierta sentimientos de frustración. 

TERCERO. El docente del nivel inicial cumple un rol de gran trascendencia, ya que se 

convierte en aliado de la familia para fortalecer la formación del niño y sobre 

todo complementar la educación que se ha incorporado desde el hogar, por 

esa razón es que el docente trabaja de la mano conjuntamente con los padres, 

para evitar descontrol o desequilibrio emocional en el niño y orientar a su 

control desde su propio reconocimiento como sujeto en acción. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A los docentes se les recomienda pautar tiempos de descanso, pautar de forma clara las 

tareas y actividades, recompensar las tareas, proponer actividades que implique que los 

estudiantes se encuentren motivados y no se frustren cuando una actividad no resulte de 

manera esperada. Asimismo, favorecer el autocontrol en ellos mediante el 

entrenamiento de autoinstrucciones. 

 

• A los docentes realizar actividades acordes a las necesidades y habilidades de los 

estudiantes. Adecuar el espacio en el que se realizarán las actividades y proporcionar 

durante su desarrollo a los estudiantes diversas formas más adaptativas para manejar en 

caso se presenten conductas impulsivas. 

 

• A las instituciones educativas establecer y definir normar generales en toda la institución 

y más específicas en el aula de clase, asimismo, definir junto con los estudiantes las 

consecuencias del incumplimiento de estas. Expresar constantemente recordatorios 

acerca del respeto de estas normativas y colocarlas en lugares visibles. 
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