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RESUMEN 

El presente estudio bibliográfico con las variables compasión y conducta disocial en 

adolescentes infractores tuvo como objetivo: describir la compasión y su relación en la 

conducta disocial en adolescentes infractores, en base a estudios de autores consultados. El 

fenómeno social observable en los adolescentes a nivel mundial, nacional y regional en la 

actualidad es un problema de salud pública, con mayor incidencia en los países 

subdesarrollados. La metodología parte de un enfoque mixto. Se utilizó una matriz en la 

revisión bibliográfica, seleccionando a la vez el material requerí  do con el ACC y un 

indicador bibliométrico para la valoración del impacto de la bibliografía científica, como en 

los artículos el Scimago Journal Ranking. En la investigación se seleccionó la bibliografía 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, en un rango de tiempo del 2010 al 

2020, seleccionando 65 artículos con rigor científico y ético. Con la discusión y la 

triangulación se obtuvo los siguientes resultados: La compasión se evidencia en bajo grado 

en los adolescentes infractores, aparte de reflejar interés por la compasión con el único deseo 

de ser observados; contrariamente, en los adolescentes no infractores la tendencia a la 

compasión se muestra más elevada. Respecto de la conducta disocial en los adolescentes 

infractores, se observó que la conducta de mayor relevancia es la delictiva en contraste con 

la antisocial. Concluyéndose que, al dar importancia a la compasión se evidencia un cambio 

significativo en la disminución de las conductas disociales en los adolescentes infractores. 

Palabras Clave: Compasión, conducta disocial, adolescente infractor. 
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ABSTRACT 

This bibliographic study with the variables compassion and dissocial behavior in adolescent 

lawbreakers aimed to describe compassion and its relationship in dissocial behavior in 

adolescent lawbreakers, based on studies by consulted authors. The social phenomenon 

observable in adolescents at global, national and regional levels is currently a public health 

problem, with a higher incidence in underdeveloped countries. The methodology starts from 

a mixed approach. A matrix was used in the bibliographic review, selecting both the required 

material with the ACC and a bibliometric indicator to assess the impact of the scientific 

bibliography, as in the articles in the Scimago Journal Ranking. In the research, the 

bibliography was selected taking into account the inclusion and exclusion criteria, in a time 

range from 2010 to 2020, selecting 65 articles with scientific and ethical rigor. With 

discussion and triangulation, the following results were obtained: Compassion is evidenced 

in a low degree in adolescent lawbreakers, apart from reflecting an interest in compassion 

with the sole desire to be observed; On the contrary, in non-lawbreaking adolescents the 

tendency to compassion is higher. Regarding dissocial behavior in adolescent lawbreakers, 

it was observed that the most relevant behavior is criminal in contrast to antisocial. 

Concluding that, by regarding the importance to compassion, a significant change is 

evidenced in the reduction of dissocial behaviors in adolescent lawbreakers. 

Keywords: compassion, dissocial behavior, adolescent lawbreakers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio parte del tema: La compasión y su relación en la conducta disocial en 

adolescentes infractores. La compasión puede conceptualizarse como una motivación para 

ser sensible al sufrimiento de uno mismo y de los demás, aliada con la sabiduría, la fuerza y 

el compromiso para prevenir y/o aliviar ese mismo sufrimiento (Gilbert, 2010). 

La conducta disocial, partiendo de fundamentos teóricos, es el comportamiento recurrente 

distorsionado, destructivo y de carácter negativo de un individuo, todo esto enmarcado en la 

transgresión de las normas sociales. Las conductas disociales están presentes en los 

adolescentes infractores de manera constante, convirtiéndose a futuro en algo cotidiano para 

ellos.  

Según las Naciones Unidas (2017) existen 1.2 mil millones de jóvenes en el mundo, por lo 

que estudiar su realidad es trascendente para el diseño de políticas sociales integrales. El 

adolescente, según Diz (2013), se va formando mediante un aprendizaje individual del medio 

en el que se desarrolla, su mayor dificultad o conflicto es que este aprendizaje se lleva a cabo 

lejos de las personas adultas. 

Todo lo antes mencionado genera dificultades en las relaciones y la adaptación, pues se trata 

de una transición compleja e importante en el desarrollo del apego (González, Ysern, 

Martorell, Matéu, y Barreto, 2010). 

Si bien existen estudios sobre la adolescencia, el estudio sobre la delincuencia juvenil va de 

la mano puesto que a nivel mundial en situaciones de privación de libertad se encuentran un 

millón de niños, cantidad promedio observada, por el cometimiento de delitos tipificados 

jurídicamente (Unicef, 2008). En el ámbito ecuatoriano, según diario El Universo (2019) 

hasta agosto, en los 11 centros de adolescentes infractores del país 1.000 adolescentes 

cumplían medidas socioeducativas por infracciones a la ley. Concluyendo que, estudiar el 

comportamiento de los adolescentes en lo concerniente a la compasión y la infracción a la 

ley, como fenómeno psicosocial de gran incidencia, es de relevancia realizar estudios 

correlacionados con el medio en el que se desarrolla el adolescente. 
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La palabra “compasión” proviene de la voz latina compati que significa “sufrir con”. 

Probablemente la definición mejor conocida sea la del Dalai Lama que definió la compasión 

como: “una sensibilidad hacia el sufrimiento del yo y de los otros junto con un compromiso 

profundo para tratar de aliviarlo” (Gilbert, 2015, p. 102-104). Es decir, atención-conciencia 

sensible más motivación. 

La compasión desde un punto de vista cognitivo-conductual es un comportamiento dirigido 

a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre. Es fundamental para lograr la 

calma y el bienestar y potenciar nuestras relaciones sociales. La autocompasión se refiere a 

como nos comportamos con nosotros mismos cuando las cosas no nos salen bien y tiene un 

efecto terapéutico en la vergüenza y la autocrítica. Puede ser necesario construir y desarrollar 

la compasión y esta página da pistas de cómo hacerlo. (García, 2014, p.1) 

Una modalidad especial de compasión corresponde a la autocompasión. Neff (2012), pionera 

de la investigación sobre autocompasión, considera que corresponde a darnos a nosotros 

mismos el cuidado, consuelo y la serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes 

queremos cuando padecen, en vez de criticarnos cuando estamos sufriendo. Pero debe 

diferenciarse la autocompasión de la autoestima; la autoestima es un juicio crítico dirigido a 

nosotros mismos (Barnard y Curry, 2011), mientras que la autocompasión se refiere a un 

reconocimiento de la humanidad compartida y la autoaceptación.   

Tampoco la autocompasión es lástima, que se caracteriza porque la persona se sumerge en 

los propios problemas olvidándose de los problemas de los demás. Además, la 

autocompasión permite que las personas sean genuinamente conscientes de su propio 

bienestar, sensibles y empáticas ante el malestar de los demás, pudiendo ser tolerantes sin 

caer en la autocrítica y en el enjuiciamiento, comprendiendo las causas de este malestar y 

tratándose a sí mismos con calidez (Gilbert y Procter, 2006). 

Como explica el maestro zen Villalba, según la tradición budista, los tres elementos de la 

autocompasión nos permiten gestionar la frustración desde la amabilidad, la humanidad 

compartida y la Atención Plena, ampliando con esta última la perspectiva de nuestros 

sentimientos y pensamientos negativos (Villalba, 2019). 

http://editorialkairos.com/autores/dokusho-villalba
http://editorialkairos.com/catalogo/atencion-plena
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De esta manera, Neff (2012) propone tres componentes principales de la autocompasión: la 

bondad, la humanidad compartida y el mindfulness. 

Con bondad nos referimos a una actitud que busca ser más comprensivos con nosotros 

mismos y aceptarnos con todas nuestras imperfecciones y limitaciones. Se trata, en definitiva, 

de aprender a comportarnos con nosotros como lo haríamos con un buen amigo que lo está 

pasando mal. Para lograr esto nos puede ser útil analizar los factores que nos llevan a cometer 

errores o a sentirnos mal.  

El darnos cuenta de que nuestra conducta y patrones son fruto de la combinación de múltiples 

causas (la educación que nos dieron nuestros padres, los eventos traumáticos o pérdidas que 

hayamos experimentado, nuestras predisposiciones genéticas, las limitaciones de nuestro 

entorno...) y el saber que muchas de ellas no las hemos elegido libre y conscientemente, nos 

ayudará a tener una mirada más comprensiva y justa hacia las partes de nosotros que no nos 

satisfacen. 

Cuando experimentamos emociones desagradables tenemos tendencia a sentirnos solos con 

nuestro dolor, de manera que a menudo olvidamos que el sufrimiento es algo que nos une a 

las demás personas. 

El componente de humanidad compartida busca contrarrestar esta sensación de aislamiento, 

recordándonos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida como seres humanos, por lo 

tanto nunca estamos solos ante él. Tener esto presente hará que nos volvamos a sentir 

conectados con el resto y veamos nuestra tristeza, rabia o frustración como lo que realmente 

son: parte natural de nuestra existencia. 

Por último, el componente de mindfulness nos recuerda la necesidad de permitirnos 

experimentar el dolor tal y como éste surja, sin intentar taparlo ni camuflarlo. Muy a menudo, 

aunque no nos demos cuenta, nos resistimos a sentir totalmente nuestro sufrimiento 

seguramente porque tememos no ser capaces de manejarlo cuando este surja. Esta resistencia 

hace, sin embargo, que el dolor pendiente de procesar se vaya acumulando en nuestro ser. 

De acuerdo a lo expuesto podemos determinar la estrecha relación que tienen entre sí, por 

este motivo se ha conformado un nuevo modelo de intervención el cual tiene por nombre: 

Terapia Centrada en la Compasión (CFT).  La CFT fue creada por Paul Gilbert, ha venido 
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tomando auge en los últimos tiempos de manera positiva, en lo que respecta a su estudio, la 

evidencia sigue creciendo de manera relevante (Leaviss y Uttley, 2015).  

La CFT es una terapia diseñada específicamente para personas con problemas de salud 

mental ligados a la vergüenza, autocrítica, valoración, y qué duda cabe que los adolescentes 

presentan estas características, ya que sienten una desaprobación social no solo por sus actos 

sino también por todo el contexto que se han desarrollado. (Gilbert, 2015, pp. 102-104) 

Respecto de la segunda variable concerniente a conductas disociales, existen diferentes 

estudios referentes a los adolescentes, sin embargo hay un gran problema en relación a la 

intervención y el conocimiento acerca de la delincuencia juvenil (conductas disociales), ya 

que no solo se centra en una nación o región sino más bien es una problemática a nivel 

mundial, puesto que existen en situaciones de privación de libertad más de un millón de niños 

por el cometimiento de delitos tipificados jurídicamente (UNICEF, 2017). 

Como manifiesta Sacristán (1998): El trastorno disocial de la conducta se caracteriza por 

presentar conductas agresivas y retadoras, violación de las normas de manera extrema 

sobrepasando los límites de la edad, el carácter y de la sociedad. Siendo así, que estas 

conductas pueden pasar de un plano normal o aceptado a un límite psicopatológico, 

dependiendo de la intensidad y la frecuencia de los síntomas, como también el ámbito 

sociocultural en el que se desarrollen. (p. 77) 

De igual manera, Quiroga, Paradiso, Cryan, Auguste y Zaga (2004) sostienen que este 

trastorno tiene una etiología variada, entre las principales causas señalan: El rechazo y 

abandono de los padres, temperamento infantil difícil, prácticas educativas incoherentes con 

disciplina dura, abusos físicos o sexuales, carencia de supervisión, primeros años de vida en 

instituciones, cambios frecuentes de cuidadores, familia numerosa, asociación a un grupo de 

compañeros delincuentes y ciertos tipos de psicopatología familiar. (pp.4-5) 

En el Ecuador, la Unidad de Investigación de “El Telégrafo” (2018) expone las siguientes 

estadísticas: 

En el país, 676 jóvenes infractores, entre ellos 52 mujeres, cumplen sentencias en 11 centros 

de rehabilitación. Según cifras del Ministerio de Justicia, de ese total, 38% están implicados 

en delitos sexuales (violaciones), 19% en homicidios, 28% en robos y asaltos y el restante 
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15% en otros delitos e infracciones (…). Entendiéndose por lo tanto que, su incremento 

constante supone una potente amenaza para el desarrollo del país en el ámbito social, 

individual y económico (Garaigordobil & Maganto, 2016).  

Por lo expuesto, siendo importantes todas las etapas del desarrollo (en el S.H.), la 

adolescencia es el período de desarrollo integral que reviste complejidad por la conjugación 

de cambios físicos, fisiológicos y psicológicos, razón por la que los adolescentes requieren 

de mayor atención en los contextos familiares, sociales y académicos, accionar que debe ser 

orientado a fomentar el desarrollo de personalidades bien estructuradas y a la prevención de 

anti-conductas o comportamientos disociales. 

En las conductas disociales (conductas antisociales y delictivas) el ámbito cognitivo se 

destaca en la configuración de la acción delictiva. Dichos adolescentes no se rigen a las 

normas y códigos estipulados en la sociedad (éticos o jurídicos), correspondiendo a la moral 

como baja o nula. Gómez & Narváez (2019) explican: “Este mecanismo se llama 

desconexión moral” (p.606). Permitiendo al joven infractor inhibir procesos regulatorios a 

nivel cognitivo y emocional relacionados con la autoevaluación negativa de los actos o 

comportamientos violentos, agresivos o delincuenciales, evitando así la culpa, la vergüenza 

y la autocensura. 

Es evidente la presencia de adolescentes infractores, en porcentajes altos, que presentan 

conductas disociales y se encuentran privados de la libertad; además las conductas disociales 

que cometen son graves, sumándose la falta de compasión que tienen tanto para ellos mismos 

como para los demás. Por lo antes mencionado, se deduce que, por la problemática 

relacionada con la compasión en la conducta disocial de los adolescentes infractores, el 

problema será evidente a nivel regional.  

Estudios bibliográficos fundamentan la presente investigación, encontrando una relación 

veraz en las variables de la investigación: compasión y conducta disocial, las cuales se 

describen a continuación:  

Morley, Terranova, Cunningham, and Kraft (2016) en su investigación: Autocompasión y 

predictores de criminalidad, con el objetivo de llevar a cabo una investigación exploratoria 

de la autocompasión, un indicador positivo de la salud mental como predictor de violencia y 
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criminalidad en  una muestra de prisioneros, a través del análisis de correlación y regresión 

para explorar la relación que tiene la autocompasión con el autocontrol, la autoestima y la 

conexión social concluyeron: 

Los resultados del análisis correlacional y la regresión indican que la autocompasión está 

correlacionada con las 3 variables. Las correlaciones revelaron que la autocompasión estaba 

relacionada con las 6 subescalas de autocontrol. Sin embargo, la regresión reveló que la 

impulsividad era el único predictor de la autocompasión. Un análisis posterior reveló 

problemas con la multicolinealidad. (p.1) 

En un estudio realizado por Ribeiro da Silva, Rijo, Castilho, Gilbert (2019) intitulado: La 

eficacia de una intervención basada en la terapia centrada en la compasión para reducir los 

rasgos psicopáticos y el comportamiento disruptivo: un estudio de caso clínico con un menor 

detenido, con el objetivo de verificar la eficacia de la Terapia Centrada en la Compasión para 

reducir los síntomas psicopáticos y disruptivos en un menor infractor, con la aplicación del 

instrumento: PSYCHOPATHY.COMP, obtuvieron los siguientes resultados:  

El trastorno de conducta (CD) es el trastorno psicopatológico más diagnosticado en menores 

detenidos. La presencia de un diagnóstico de EC, especialmente cuando se asocia con rasgos 

psicopáticos, contribuye a un mal pronóstico, altas tasas de reincidencia y baja capacidad de 

respuesta al tratamiento en estos jóvenes. Aunque los programas de intervención grupal han 

demostrado ser efectivos para disminuir el comportamiento antisocial, los estudios que 

prueban su eficacia para reducir los rasgos psicopáticos son escasos y limitados. (Ribeiro da 

Silva et al., 2019, p.3)  

Además, hay una falta de investigación centrada en la eficacia de los enfoques de tratamiento 

individual diseñados específicamente para reducir los rasgos psicópatas y el comportamiento 

disruptivo en los menores detenidos. La terapia enfocada en la compasión (CFT) muestra 

resultados prometedores en el tratamiento de varios trastornos psicopatológicos. Además, 

existe cierto apoyo teórico para considerar la CFT como un enfoque adecuado para el 

tratamiento de menores detenidos. Sin embargo, no existen programas de tratamiento 

basados en CFT que estén diseñados para contrarrestar los rasgos psicópatas y el 

comportamiento disruptivo en estos jóvenes. (Ribeiro da Silva et al., 2019, pp.16-17) 
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Las ganancias del tratamiento se mantuvieron y/o aumentaron con el tiempo (3 meses 

después de la finalización del programa). Este estudio de caso clínico demuestra la viabilidad 

y eficacia del programa PSYCHOPATHY.COMP para reducir los rasgos psicópatas y el 

comportamiento disruptivo en este menor detenido. (Ribeiro da Silva et al., 2019, p.1) 

En lo que respecta al ámbito ecuatoriano, en la investigación realizada por Dávila M., Dávila 

J., y Dávila R. (2020), intitulada: Autocompasión y predictores de conducta criminal en 

adolescentes infractores, sobre la autocompasión, un indicador positivo de la salud mental, 

como predictor de conducta criminal en delincuentes adolescentes privados de libertad,  

con una muestra de 63 adolescentes delincuentes varones entre 12 y 18 años de edad, que 

fueron sometidos a un cuestionario de conducta criminal, autocontrol, agresión, empatía y 

autocompasión, más el análisis de correlación y regresión para explorar la relación que tiene 

la autocompasión con el autocontrol, la agresión y la empatía, estudiando además las 

asociaciones entre las subescalas de la autocompasión y el autocontrol, concluyeron:  

Según el cuestionario de conducta criminal, el 52.4% de la muestra tiene un alto nivel de 

conducta criminal (percentil 85-99). Los resultados del análisis correlacional indican que la 

autocompasión está asociada con las variables autocontrol y empatía; la variable de 

autocontrol se reveló como un predictor. Las correlaciones reflejaron que las subescalas de 

la bondad y la atención plena estaban asociadas con el autocontrol. El análisis de regresión 

lineal simple mostró la existencia de una relación entre el autocontrol (variable predictora) y 

las subescalas de autoevaluación y atención plena (variable a predecir). (Dávila, Dávila, & 

Dávila, 2020) 

Como se ha descrito, esta problemática es multifactorial por lo que debe ser abordada desde 

varios enfoques y profesionales especializados en el tema, considerando que las conductas 

disociales son totalmente negativas y más aún en un menor de edad, por ende es importante 

conocer y centrar el estudio en cómo prevenir los pensamientos negativos y los 

comportamientos disociales.  

Todo lo expuesto conlleva a formular la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la compasión y la conducta disocial en los adolescentes infractores?   
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

• Describir la compasión y su relación con la conducta disocial en adolescentes 

infractores, partiendo de estudios de autores consultados. 

Objetivos Específicos 

• Identificar la compasión partiendo de la definición y su relación con los adolescentes 

infractores, en base a estudios de autores consultados. 

• Caracterizar la conducta disocial partiendo de la definición y su relación con los 

adolescentes infractores, en base a estudios de autores consultados. 

• Establecer estrategias de atención terapéutica y prevención de la conducta disocial en 

adolescentes. 
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Capítulo II: METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es una revisión bibliográfica conformada por una 

compilación de información; sintetiza resultados de investigaciones anteriores de manera 

sistemática y ordenada, permitiendo un análisis general de las variables a estudiar: la 

compasión y la conducta disocial en adolescentes infractores. El estudio es documental en 

razón de las búsquedas y análisis de artículos científicos, libros y revistas especializadas que 

responden a las variables de estudio. 

Para la búsqueda de información se revisaron diferentes fuentes comprendidas entre artículos 

científicos, libros, guías y trabajos de investigación de posgrado en bases de datos digitales, 

así: Scopus, Dialnet, Google Scholar, Redalyc, Elsevier, Scielo, ProQuest; páginas oficiales 

como OMS; se seleccionaron únicamente las investigaciones con acceso completo al trabajo, 

para un análisis óptimo.  

El estudio parte del enfoque cuantitativo-cualitativo (mixto); de diseño transversal, 

información recopilada en un tiempo determinado (últimos 10 años). Se analizó cada una de 

las investigaciones con los concernientes resultados; se recabó la información de revistas 

científicas para los respectivos análisis acordes a la compasión y conducta disocial en 

adolescentes infractores. 

Población 

Conformada por la totalidad de artículos científicos revisados, relacionados al tema: La 

compasión y su relación en la conducta disocial en adolescentes infractores, con una 

búsqueda inicial de 8647 artículos, en un intervalo de tiempo de 10 años (2010 a 2020) a 

nivel mundial, regional y nacional.  

Muestra  

 Determinada a través de un muestreo no probabilístico. Los artículos científicos fueron 

seleccionados con los criterios de inclusión y exclusión, planteados por el investigador; se 

escogieron 65 documentos, selección que permitió elegir el material bibliográfico de 

relevancia para la investigación, obteniendo 63 artículos científicos, una tesis de psicología 

de cuarto nivel y un libro de psicología: 59 en Google Scholar, 4 en Scielo y 2 en Dialnet 

(Anexo 1). 
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La estrategia utilizada en la búsqueda de documentos parte de la técnica de la lógica booleana, 

obteniendo la información a través de: AND, OR, NOT. Además, se manipularon palabras 

claves para la indagación de artículos en inglés y español. 

Palabras clave en la presente investigación: “Compassion” AND “adolescents offenders” 

AND “conduct criminal”, además de “self-compassion”. 

Así mismo, se empleó el algoritmo de búsqueda. (Figura 1) 

Se utilizó un indicador bibliométrico para la valoración de revistas científicas, denominado 

Scimago Journal Ranking (SJR); además se utilizó la técnica Average Count Citatión (ACC), 

que aplica una fórmula de cálculo matemático para el proceso de selección. (Anexo 3) 

Los criterios puestos en consideración para la valoración de revistas y artículos fueron: ACC, 

título del artículo, vida útil de los artículos, revista de publicación, factor de impacto, cuartil, 

país de divulgación, lugar de búsqueda. 

 

Criterios de inclusión 

Por conveniencia del investigador en la presente investigación bibliográfica: 

• Artículos publicados desde el 2010 hasta el 2020  

• Artículos en inglés y español  

• Artículos publicados en revistas científicas indexadas 

• Artículos con textos completos y gratuitos 

• Artículos de estudios realizados en poblaciones de adolescentes  

• Artículos que respondan a las variables y objetivos de la investigación 

 

Criterios de exclusión 

De los 8647 documentos encontrados, durante las diferentes secuencias de búsqueda, se 

descartaron 8582 por la conveniencia del investigador. 

Métodos de estudio 

En el nivel teórico, la investigación se sustenta en los métodos: 

• Inductivo-deductivo: procedimientos inversos, permite analizar las variables planteadas 

y objetivos de la investigación. 
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• Analítico-sintético: permite elaborar una síntesis general del fenómeno estudiado. 

Consideraciones éticas 

Para la recopilación de la información recabada se tomó en consideración la ética 

concomitante a la honestidad y la responsabilidad como valores inherentes a la moral 

profesional en íntima relación con el rigor científico, aspectos imprescindibles en la 

investigación científica. 

Las diferentes consideraciones de los principios bioéticos en la investigación tienen como 

objetivo motivar el adecuado manejo de la información obtenida en el presente trabajo, 

sirviendo a la vez como aporte para otros estudios. 
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Figura 1. Algoritmo de búsqueda bibliográfica según criterios para la obtención de los 

documentos científicos en la investigación. 

 

 

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 
Compasión y conducta disocial en adolescentes 

infractores 
Compasión y conducta disocial AND importancia 

Compasión y conducta disocial AND causas 

Compasión y conducta disocial AND efectos 

Compassion and Criminal Conduct 

 

BASES DE DATOS CIENTÍFICAS 

Google scholar= 7329 

Scielo= 139 

Dialnet= 1078 

ProQuest= 101 

SELECCIÓN DE TÍTULOS PERTINENTES 

Total= 65 

TOTAL DE ARTÍCULOS CONSULTADOS 

Total= 8647 

SELECCIÓN SEGÚN CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Google scholar= 59  

Scielo= 4 

Dialnet = 2 

ProQuest= 2 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE TEXTO 

COMPLETO 

Total= 65 

TOTAL ARTÍCULOS PARA ANÁLISIS 

Total= 65 
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Capítulo III. DESARROLLO 

La influencia del sentimiento de compasión en los adolescentes infractores es un tema de 

relevancia en los últimos años, observándose un gran número de investigaciones a nivel 

mundial debido al incremento de adolescentes infractores en centros de rehabilitación en 

todos los países, consecuentemente en el Ecuador; en los centros de adolescentes infractores 

CAI / Ecuador, las estadísticas muestran un incremento notable.  

Diferentes autores, en sus investigaciones, exponen que la compasión influye de manera 

positiva en el adolescente infractor, sacando como conclusión que mientras más compasión 

y autocompasión tenga un individuo existe menor probabilidad de que cometa un acto 

antisocial o delictivo, como lo demuestra Morley, et al., (2019): “Los datos del resultado del 

tratamiento revelaron una reducción significativa en los rasgos psicópatas y el 

comportamiento disruptivo” (p.1). 

De manera sistemática, las diferentes investigaciones científicas obtenidas a nivel mundial, 

regional y nacional se clasifican según los criterios de inclusión expuestos anteriormente, 

concordes a las variables: La compasión y conducta disocial en adolescentes infractores. 

El objetivo de la investigación: Describir la compasión y su relación con la conducta disocial 

en adolescentes infractores, partiendo de estudios de autores consultados conduce a 

comprender los fenómenos relativos a la compasión estructurada internamente y 

externamente, y su relación con la conducta disocial en los adolescentes infractores. Al 

respecto, García, Navarro, Modrego, Morillo, & Correa (2016) establecen que la compasión 

no es solamente una emoción o sentimiento observable externamente, sino que su formación 

obedece a un conjunto de estructuras que se forman a nivel interno y externo que van a 

intervenir en el individuo. A continuación, en la tabla 1 se describe de manera sintética la 

compasión y su relación con los adolescentes infractores. 
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Tabla 1. Definición de la Compasión y su relación con adolescentes infractores, según 

dimensiones establecidas por diferentes autores. 

Autores Compasión 
Compasión en adolescentes 

infractores 

 

Morley, et al., (2019). 

Araya & Moncada (2016). 

García, et al., (2016). 

Dávila, et al., (2020). 

Kirby & Gilbert (2017). 

Kirby, Tellegen, & Steindl 

(2017). 

Kotera, Green, & Sheffield 

(2019). 

Schuling, et al., (2018). 

 

 

 

Manifiestan que la compasión en arameo 

es racham, que se deriva de un término 

bíblico que tiene el significado de “amor, 

lástima, misericordia”; además refieren 

que guarda relación con el estrecho 

vínculo que se establece entre compasión 

y comprensión, esto quiere decir que para 

poder tener compasión es imprescindible 

comprender el fenómeno externo e 

interno. 

 

Los resultados del análisis de los 

artículos seleccionados indican que la 

compasión está asociada de manera 

directa con los adolescentes infractores 

(AI); específicamente en lo que respecta 

a la autocompasión, tiene su mayor 

influencia en las variables: autocontrol y 

empatía. Concluyendo que, en los AI, 

mientras menor es el grado de 

autocompasión mayor es el riesgo de 

experimentar conductas infractoras. 

 

 

Finlay, Rees, & Kane 

(2015). 

Frostadottir & Dorjee 

(2019). 

Garrido-Montesinos, Pons-

Diez, Murgui-Pérez, & 

Ortega-Barón (2018). 

 

 

La autocompasión se clasifica en 3 

componentes centrales: bondad hacia uno 

mismo contra juicio propio, humanidad 

común contra aislamiento, y atención 

plena contra identificación excesiva, 

cuando éstas están sujetas a experiencias 

dolorosas.  

 

Los adolescentes infractores están 

relacionados con un nivel bajo de 

empatía, aparte de que el apoyo a los 

adolescentes es escaso en los contextos 

familiar y social. 

 

Garcia, et al., (2014). 

Gómez & Narváez (2019). 

González-Hernandez 

(2018). 

Gonzalez-Hernandez et al., 

(2018). 

LoParo, Mack, Patterson, 

Negi, & Kaslow (2018). 

 

La autocompasión es un constructo 

psicológico, que es indispensable para la 

evaluación de los diferentes resultados 

clínicos en las intervenciones basadas en 

la atención plena.  

Existe un impacto positivo de cómo la 

compasión mejora el bienestar 

psicológico y físico. 

  

La tendencia como regla “general” a 

ayudar a los demás por complacer a otros, 

o que las personas se encuentren en 

situaciones de riesgo es mucho mayor a 

las diferentes conductas que se dan por la 

propia motivación de ayudar.  
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Shonin, vanGordon, 

Compare, Zangeneh, & 

Griffiths (2015). 

Shonin, vanGordon, 

Garcia-Campayo, & 

Griffiths (2017). 

Germer & Neff (2013). 

 

 

Gutiérrez, Jaramillo, 

Sotomayor, Torres, & 

Villanueva (2018). 

Hopkins (2011). 

Jazaieri et al., (2013). 

(Jazaieri et al., 2014). 

Lucre & Corten (2013). 

MacBeth & Gumley 

(2012). 

Simón (2015). 

 

 

 

 Se ha evidenciado que la compasión está 

directamente relacionada a la salud 

mental; así mismo, la autocompasión 

está relacionada con niveles más bajos en 

problemas de salud mental, vergüenza y 

más motivación intrínseca. 

La autocompasión estuvo parcialmente 

relacionada con la vergüenza y problemas 

de salud mental; estos hallazgos pueden 

ayudar a los individuos a comprender la 

necesidad de la vergüenza con los 

problemas de salud mental, e identificar 

mejores soluciones para la afectación en 

la salud mental. 

En los últimos años se tiene mayor 

evidencia del cambio notorio en el 

paradigma de como vemos y entendemos 

a la delincuencia juvenil; en diferentes 

países latinoamericanos se manejan los 

casos de una forma más integral, donde 

participan de manera general del proceso: 

el joven infractor, el Gobierno y el 

entorno familiar del AI.  

 

 

 

 

 

Maynar & Germer (2016). 

Neff (2012). 

Neff & Germer (2013). 

Neff et al., (2019). 

Paquin & Coutiño (2017). 

Reddy et al., (2013). 

Leaviss & Uttley (2015). 

Hofmann (2018). 

Ribeiro da Silva, Rijo, 

Castilho, & Gilbert (2019). 

 

 

 

  

La compasión y autocompasión se 

encuentran actualmente en el centro de 

interés de las corrientes de tercera 

generación, debido a sus positivos 

resultados en las diferentes variables 

estudiadas: Terapias en mindfulness, 

adicciones, conductas antisociales y 

delictivas. 

 

Se encontró que las ganancias entre el 

antes y el después de la aplicación de la 

autocompasión es muy significativo; la 

atención plena y varios resultados de 

bienestar fueron subiendo de nivel, 

contrastando con los anteriores. 
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Las definiciones establecidas sobre la compasión, por los autores citados anteriormente, están 

relacionadas de manera directa o indirecta, con un fin específico en lo referente a la 

compasión. Todos estos aportes conducen a la conclusión general de que la compasión es un 

sentimiento que se forma mediante estímulos externos e internos y sirven para sensibilizar a 

la persona.  

Gómez & Narváez (2019) refieren que la relación que tiene la compasión con los 

adolescentes infractores se centra en las sub escalas: empatía y prosocialidad, obteniéndose 

escasa relación entre los mismos. Esto lo corroboran Neff & Germer (2013) con resultados 

del antes y después de la intervención; la compasión se relaciona directamente con: la 

autocompasión y la atención plena, dando como resultado niveles bajos en los adolescentes 

infractores, esto corrobora el resultado antes mencionado debido a los índices en ambos 

estudios.  

Por su lado Reddy et al., (2013), con los resultados de su estudio, manifiestan: los 

adolescentes que han tenido diferentes inconvenientes a lo largo de su desarrollo van a 

presentar mayor dificultad en lo que respecta a las resolcuión de problemas y la capacidad de 

afrontar traumas, todo esto sin una intervención fundamentada en la compasión. Los 

resultados posteriores a la aplicación de la compasión proyectan un alto indice de relación 

con la forma en que el individuo se expresa y su funcionamiento psicosocial.  

Simón (2015) expresa que la compasion es parte fundamental del individuo, haciendo incapié 

en adolescentes. A propósito Paquin & Coutiño (2017) en su estudio exponen que cualquier 

adolescente en su proceso de transición biológico, va a sufrir de diferentes alteraciones 

psicológicas, por lo que la intervención de la compasión ayudó a generar fortaleza emocional 

y mental, sobre todo a bajar los niveles de ansiedad. 

Por lo expuesto, se puede afirmar que la compasión es un sentimiento que está presente en 

todos los adolescentes, sin embargo en el caso de los AI se reduce significativamente ya sea 

por el entorno social en el que se desarrollan o por las conducta disocial cometida. 

Concluyéndose entoces que, la compasión cumple un papel muy importante en el 

comportamiento de las personas y más específicamente en los adolescentes infractores 

(motivo del presente estudio); diferentes autores concuerdan en que, dando una intervención 

apropiada basada en la compasión se podrá obtener un resultado adecuado en los AI. 
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Tabla 2. Definiciones de conducta disocial y su relación en adolescentes infractores, 

según dimensiones establecidas por diferentes autores. 

Autores Conducta disocial 
Conducta disocial en adolescentes 

infractores 

 

Alarcón, Pérez, Wenger, 

Salvo, & Chesta (2018). 

Andreu, Peña, & Larroy 

(2010). 

Diz (2013). 

Gaeta & Galvanovskis 

(2011). 

Garaigordobil & Maganto 

(2016). 

González (2018). 

Lorence, Mora, & Maya 

(2018). 

 

 

 

 

Diferentes autores definen a la conducta 

disocial como cualquier acción que 

denote una infracción a las normas o 

reglas sociales, además de establecer un 

daño directo o indirecto a los demás y/o 

violación a los derechos de las personas..  

La conducta antisocial se establece como 

la oposición  a las reglas de la sociedad, 

es decir, una gama de actos que violan las 

normas sociales y los derechos de los 

demás. Las conductas delictivas en los 

adolescentes se refieren a 

comportamientos contrarios a las 

normativas legales.      

 

 

Las conductas antisociales en 

adolescentes infractores, asociadas al 

gamberrismo y a la trasgresión de normas 

sociales, son: romper objetos de otras 

personas, destruir lugares públicos, 

golpear, pelearse o agredir a personas, 

copiar en un examen, ensuciar las calles 

y las aceras rompiendo botellas o 

vertiendo las basuras, molestar a 

personas desconocidas o hacer 

gamberradas en lugares públicos, gastar 

bromas pesadas a la gente (quitarle la 

silla cuando se va a sentar…), decir 

“tacos” o palabras fuertes, robar, 

responder mal a un adulto, negarse a 

realizar las tareas encomendadas. 

Manifestaciones o indicadores de anti 

conductas observables en los 

adolescentes infractores. 

 

 

Lorence, Mora, & Maya 

(2018). 

Llorca, Malonda, & 

Samper (2017). 

Miranda & Zambrano 

(2017). 

Turner & Davis (2019). 

Uceda-Mazaa & 

Domínguez (2017). 

 

 

Desde los años 90 hasta la actualidad se 

han desarrollado nuevas definiciones para 

explicar la delincuencia juvenil, 

dividiendose en dos grandes grupos, uno 

minoritario en el que prevalecen las 

características innatas o 

neuropsicológicas del individuo; y, por 

otro lado, un grupo mayoritario que se 

fundamental en los factores psicosociales.   

 

Los riesgos que tienen los adolescentes 

infractores están vinculados a entornos 

de vulnerabilidad y exclusión social, son 

las variables que provocan los actos 

antisociales.  

Las conductas disociales ligadas a los 

adolescentes infractores están 

fuertemente relacionada con las 

emociones de cada individuo. En lo que 

respecta a la ira y la inestabilidad 
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 emocional, son las variables que más 

índice tienen los AI. 

 

 

Samper, Llorca, & 

Malonda (2021). 

 

 

 

 

 

 

La conducta disocial está arraigada con 

patrones de comportamiento agresivo e 

inadaptado, por lo que el entorno y/o 

ámbito social son cruciales para el 

individuo.  

  

En el estudio realizado en adolescentes y 

AI, los resultados marcaron una 

diferencia notable en la inestabilidad 

emocional y el razonamiento 

interiorizado, lo que lleva a concluir que 

las conductas disociales en los AI están 

entrelazados con las emociones. 

 

La relación que existe en las definiciones de conducta disocial, de diversos autores, es 

evidente; observándose además que los términos varían, así: conductas antisociales, 

conductas delictivas; todo está relacionado de manera directa por el hecho de que las anti 

conductas están en contra de la ley.  

Alarcón et al., (2018) refieren que las conductas disociales arraigadas en los AI son 

totalmente compatibles con el entorno en que se desarrollan a lo largo de su vida, 
estableciendo una escala de gravedad delictiva que resulta consistente, donde las variables 

de personalidad juegan un rol activo en la génesis y mantenimiento de la conducta, o como 

factor que favorece el desistimiento. Estos resultados se confirman con el estudio realizado 

por Garaigordobil & Maganto (2016), quienes obtuvieron en su investigación altos indices 

de conductas antisociales y delicitivas en individuos del sexo masculino y una mayor 

influencia en función del nivel socio-económico. 

De igual manera, Uceda-Mazaa & Domínguez (2017) encontraron una relación importante 

entre trayectorias delictivas y factores de vulnerabilidad y exclusión social en AI. Este 

estudio se corrobora con el realizado por Samper, Llorca, & Malonda (2021), quienes 

obtuvieron como resultado una diferencia notable en inestabilidad emocional y el 

razonamiento interiorizado. 
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Por lo expuesto, se concluye que las conductas disociales en los adolescentes infractores 

tienen, en su gran mayoria, una relación con el desarrollo psicoevolutivo cognitivo y 

emocional, en íntima relación con los entornos familiar y social en el que se desarrollan los 

AI. 

En lo que respecta a la relación de las dos variables de la investigación: Compasión y 

Conducta disocial en adolescentes infractores, se encuentra que la compasión es de gran 

relevancia e impacto, los resultados positivos que han tenido las investigaciones en los 

últimos años así lo demuestran. Estudio importante es el de Dávila, et al., (2020), obteniendo 

como resultado que los adolescentes infractores tienen un alto nivel de conducta criminal y 

a su vez un bajo índice de compasión; después de la intervención terapeutica observaron que 

la autocompasion está relacionada directamente con las variables: autocontrol y empatía, 

aspectos que generaron un decenso en las conductas criminales de los adolescentes. Existen 

otros autores que corroboran con sus estudios estos resultados, como los obtenidos por 

Morley, et al., (2019), cuyo resultado principal evidencia una gran influencia de la 

autocompasion en las conductas criminales de los individuos, determinándose que la 

autocompasión tiene característica positiva y además significativa para la autoestima, la 

conexión social y el autocontrol.  

Estrategias de atención terapéutica para adolescentes infractores y prevención de la 

conducta disocial en adolescentes: 

Las estrategias psicológicas que a continuación se presentan, orientadas a la atención 

terapéutica y la prevención, tienen como objetivo: a) brindar a los adolescentes infractores 

vías alternas de aprendizaje orientado al cambio: desarrollando conductas positivas, 

canalizando las emociones y los comportamientos a actividades deportivas, artísticas y 

académicas; b) Educar a los adolescentes motivándolos al desarrollando de comportamientos 

óptimos, que favorezcan un óptimo crecimiento personal. 

Estrategias de prevención 

• Psicoeducación: 

La psicoeducación es una aproximación terapéutica a través de la cual se proporciona 

información específica acerca de la enfermedad o problema; en el proceso el facilitador 
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(profesional del área de la salud mental) detalla y resume información científica y relevante, 

con capacidad para responder preguntas acerca del origen, evolución y abordaje de un 

padecimiento desde su entorno o situación, implicando también la consejería y entrenamiento 

en técnicas para afrontar el problema (Cuevas & Moreno, 2017). 

La psicoeducación es un procedimiento técnico personalizado y grupal inherente a la 

prevención primaria. Siendo objetivo cardinal prevenir las conductas antisociales o delictivas 

en los adolescentes. Imprescindible es, por lo tanto, psico-educar a la población adolescente 

(grupo vulnerable) con el empleo de: charlas, conferencias, talleres y otros. 

Charlas y/o Conferencias: Motivación, autoestima, emociones, comportamiento, relaciones 

humanas, habilidades sociales, estilo de vida, valores morales, normas sociales, inteligencia 

emocional, crecimiento personal. 

Por la importancia de la prevención en salud mental es imperioso desarrollar planes y 

programas de psicoeducación orientados a la población adolescente, mismos deben ser 

coordinados entre las instituciones gubernamentales y las universidades con sus carreras de 

psicología. 

Estrategias de atención terapéutica 

La atención terapéutica se fundamenta en la modificación de las cogniciones y conductas 

negativas que presentan las personas, en el presente caso los adolescentes infractores con 

comportamientos disociales. Con esta perspectiva, se plantea estrategias que parten de los 

enfoques cognitivo y conductual sumando a la vez tareas terapéuticas como la terapia 

ocupacional.  

• Entrenamiento en resolución de problemas: 

El entrenamiento en resolución de problemas se basa en ayudar a las personas para que 

aprendan a identificar la circunstancia negativa y consecuentemente buscar la solución con 

equilibrio emocional.  

• Técnicas operantes para la modificación de conductas: 

De origen conductual, descrita en la actualidad en el grupo cognitivo-conductual, con gran 

impacto en modificar conductas. Fundamentalmente se basa en corregir la conducta a través 
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de estímulos. Motivando de esta forma a las personas a aprender nuevas conductas y a reducir 

o modificar las que ya están presentes. (Castillero, 2019, p.2) 

• Técnicas de autocontrol: 

Los adolescentes infractores que presentan conductas disociales tienen como problema 

fundamental el no poder controlar sus emociones y acciones, manifestaciones 

comportamentales desprendidas de personalidades mal estructuradas, por lo que es 

importante fomentar el autocontrol o manejo del propio Yo con el fin de evitar los 

comportamientos negativos. Castillero (2019) menciona:  

De esta manera fortalecer el autocontrol es propicio para evitar las conductas negativas. Así 

pues, las técnicas de autocontrol son utilizadas para facilitar el aprendizaje de patrones de 

conducta en las que la impulsividad se vea aplacada por la consideración de las 

consecuencias futuras que ciertas acciones pueden acarrear. (p.1) 

 

• Ejercicio físico: 

La práctica deportiva con los debidos cuidados es un antídoto contra el estrés y a la vez 

remedio para prevenir y/o superar determinadas patologías somáticas y mentales. Los 

óptimos resultados en la motivación de las personas obedecen al ejercicio físico mismo 

contribuye a la síntesis de neurotransmisores, así por ejemplo la serotonina, dopamina y 

endorfinas. 

• Técnicas de respiración y relajación: 

La respiración diafragmática: procedimiento que ayuda a reducir la activación fisiológica y 

la tensión con beneficios para la salud, produciendo una sensación de bienestar (García, et 

al., 2016). La técnica se puede realizar sentándose en una silla (la persona debe sentirse 

cómoda); con una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen inhalará lentamente por la 

nariz, para posteriormente expulsar el aire lentamente por la boca con los labios casi cerrados.  

Técnica de respiración 4-7-8: esta técnica se basa en inhalar por la nariz y contar de manera 

secuencial hasta 4, después contener la respiración contando hasta 7; y, para finalizar, se 
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exhala de manera lenta contando del 1 al 8. Esta técnica se la realiza de 3 a 7 veces seguidas, 

hasta relajarse.  

Técnica de respiración matinal: se la utiliza en las mañanas para aliviar la rigidez y poder 

liberar las vías respiratorias. Para realizar la técnica es necesario permanecer de pie e 

inclinado hacia delante con las rodillas levemente flexionadas, los brazos deben estar sueltos 

y relajados; se inhala y retorna lentamente a la posición inicial; se exhala lentamente y se 

repite el ejercicio de 3 a 4 veces.   
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CONCLUSIONES  

• Se identificó la compasión y la relación con los adolescentes infractores, 

observándose la influencia que ejerce la compasión en las conductas disociales de los 

AI, partiendo de la información recabada en la bibliografía correspondiente, en el 

período de tiempo 2010-2020. 

• Se caracterizó la conducta disocial en los adolescentes infractores AI, partiendo de la 

información recabada en la bibliografía correspondiente, en el período de tiempo 

2010-2020. 

• Se elaboró estrategias de atención terapéutica para los adolescentes infractores AI, y 

estrategias de prevención de la conducta disocial orientadas a los adolescentes. 

• Existe un alto porcentaje de adolescentes infractores con conductas disociales 

observadas a nivel mundial, regional y nacional, variando la incidencia por las 

características socioculturales de cada región y país. 

• La compasión influye de manera positiva en los adolescentes infractores. Canalizado 

positivamente el sentimiento de compasión en los AI da como resultado, en 

determinado grado, la reducción de los comportamientos antisociales y delictivos. La 

sistematización de los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica así lo 

determina. 
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RECOMENDACIONES  

• Las autoridades encargadas del manejo de los centros de adolescentes infractores del 

país, desarrollen actividades ocupacionales orientadas al cambio o corrección de las 

conductas disociales para lograr una verdadera rehabilitación en el cumplimiento de 

la condena. La modificación de los pensamientos y comportamientos negativos en los 

adolescentes infractores es posible alcanzar con verdaderos programas de 

rehabilitación.  

• Los estudiantes de la carrera de psicología clínica, en las prácticas pre-profesionales, 

previa coordinación institucional (universidades, instituciones académicas a nivel 

secundario y centros de rehabilitación social) realicen prevención de la conducta 

delictiva y atención terapéutica dirigida por tutores. 

• A través del programa de "Vinculación con la Sociedad", los estudiantes de la Carrera 

de Psicología Clínica desarrollen proyectos de prevención y atención orientados a los 

centros de rehabilitación social de adolescentes infractores, previa coordinación 

interinstitucional. 
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Anexo 3. Fórmula de Average Count Citatión (ACC). 
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